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. RESOLUCIQN N° E 2 i 9 i '

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046—240269/2018-0

VISTO, las actuaciones del rubro rnediante las cuales la Direccién
General de Educacién Superior tramita la aprobacién del Diseo Curricular de la carrera
Profesorado de Inglés, con caracter jurisdiccional, para su implementacién en unidades
educativas publicas y privadas de Nivel Superior dependientes de este Ministerio, a partir
del periodo lectivo 2.019; y

CONSIDERANDO:

Que en los ultimos aos la Formacién Docente en Argentina transita
un proceso de renovacién a partir de la promulgacién de la Ley de Educacion Nacional,
en este contexto se realizaron imponantes avances en relacion al fortalecimiento cle la
integracién federal del curriculum de formacion docente, estos carnbios apuntan a la
integracion, congruencia y complementariedad de la formacion inicial. En este senticlo se
ha avanzado en asegurar niveles de formacion y resultados equivalentes-aunque no
iclénticos~ buscando para ello articular carreras yjurisdicciones; '

Que a pesar de los grandes logros de las pohticas nacionales },

provinciales de Formacion Docente, existen desafios pendientes en el sistema Formador y
en los conocimientos y las capacidades de los egresados. En este sentido. la mirada
integral de la politica docente en la actualidad se basa en los principios cle justicia
educativa, valoracién del docente. centralidad del la practice. y renovacién de la
enseanza; ello supone un abordaje sistémico de las di-stintas dimensiones que hacen a la
profesién implicando un trabajo articulado de fortalecimiento de la formacién inicial y
continua, la carrera docente, las condiciones laliiorales, y la valoracién social y cultural de
la docencia en la sociedad;

Que los actuales desaos se enmarcan en considerar como punto de
partida, “que la mejora de la calidad de la fonnacién docente inicial requiere de manera
insoslayable promover en todos/as los/as docentes los conocimientos y capacidades
fundamentales para los desafios concretos de la enseanza en la sociedad contemporérrea
del siglo XXI. El n ultimo es que puedan desancllar una enseanza ecaz y con sentido
dejusticia social, que garantice los aprendizajes fundamentales y la inclusion de todos/as
los/as estudiames” (Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende.
Resolucion CFE N°285/16);

_~.‘ Que en este sentido, los cambios operados en la Educacion Superior
consideran tres niveles de decision y desarrolloz 1a Regulacién Nacional, la denicion'.|
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RESOLUCION N“ 1
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Que teniendo en cuenta dichos niveles, se tomaron como referencias
generales las normas y documentos vigentes: Ley de Educacién Nacional N° 26.206, las
Resoluciones del CFE N°s: 24-07 y Anexo; 30/07 y Anexos; 74/08 y Anexo; 83/09 y
Anexos I — II; 45/08; 183/12; 1892 /16; 330/17 y 337/18, como asi también la Ley N°
26.150: Programa Nacional de Educacién Sexual Integral; Ley de Educacién de la
Provincia de Salta N° 7.546, el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y
Aprende, Plan Naeional de Formacién Docente 2016-2021;

Que, asimismo, se tomé como marco e1'Plan de Educacién 2016-
2020 de este Ministerio; el Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de Inglés —
Resol. Ministerial N° 1789/12; el Reglamento de Practicas y Residencia en las carreras de
Formacién Docente, Res. Ministerial N° 3.418/12; el Régimen del Docente Co-formador,
Res. Ministerial N° 2.583/13; el Diseo Curricular para el Nivel lnicial. Res. Ministerial
N°5.788/10; Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de Educacién Primaria. Res.
Ministerial N°8568/10; Diseo Curricular para el Nivel Secundario. Res. Ministerial N°
059/12;

Que en el contexto aludido, es necesario rescatar la dimensién de la
forrnacién docente inicial, la cual es valorada como fundamental para el Consejo Federal
de Educacién cuando sostiene que: "La f0rmacio'n docente inicial tiene la nalidad de
preparar profesionales capaces de ensear, generar y transmitir los conocimientos y
valores necesarios para laformacidn integral de las personas, el desarrollo nacionaly la
construccién de una sociedad mas justa y, promovera la construccién de una identidad
docente basada en la autonomia prozsional, el vinculo con las culturas y las sociedades
contemporaneas, el trabajo en equzpo, el compromiso con la igualdad y la conanza en
las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos () prepara para el ejercicio de la
docencia, un trabajo profesional que riene efectos sustantivos, tanto en los procesos
educativos como en los resultados de la enseanza, en tanto facilita las posibilidades de
desarrollo de los alumnos y genera condiciones para la concrecién efectiva del derecho a
la educacirin; para ello, requiere y reclama asumir el compromise por garantizar el
derecho que todas las personas tienen de aprendery la conanza en las posibilidades de
los que aprenden como una c0ndici0'n bdsica para el desarrollo de la educac-i0'n y de la/ .~- \.___ enseanza en las escuelas. Los diseos y desarrollos curriculares que se organicen para

@283/‘£9/"* la formacidn inicial, deberdn considerar estos valores bdsicos en los procesos y

,__\$

~_l_5“~' 1

‘>3’ 9/x

O70
N331.

C’ $Zg\\ resultados de la formacién. Asimismo, debercin considerarlos para la propia f0rmacio'n
‘__- 9, de los estudiantes en las distintas carreras de profesorados” (Resolucién del CFE n°

24/07 Anexo I, pg. 5, Apartado 12 y 13);
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RESOLUCIQN N“ 1 2
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Que en este sentido, el Plan Nacional de Formacion Docente Inicial 2016-2021 planteadentro de los principios que orientan las politicas nacionales de formacién docente laimportancia de que “todos los nuevos docentes cuenten con los conocimientos, lascapacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los aprendizajes prioritarios yla inclusion de todos los estudiantes, como medio para asegurar eldesarrollo integral detodos los nios, nias, jévenes y adultos en la Argentina” (Plan Nacional de Formacién
Docente 2016-2021 Resolucién CFE N° 286/16. Pég. 7);

Que asi, las actuales politicas curriculares ponen énfasis en las
capacidades profesionales que deben ser promovidas en quienes se forman como
docentes, mas alla. de las particularidades de cada Jurisdiccién y de los diferentes
profesorados. Por ello, “el sistema formador debe garantizar al menos un primer nivel deapropiacion de las capacidades profesionales, indispensable para que los egresados estén
en condiciones de afrontar sus primeras experiencias laborales de una manera adecuada”
(Resolucién del CFE 337/18: Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la
Formacién Docente Inicial);

'

Que resulta necesario, entonces, que la propuesta curricular integre y
articule la pluralidad de saberes considerando que las capacidades no se desarrollan de
modo esponténeo sino que requieren de un largo proceso de construccion que comienza
en la formacién inicial y se consolida a posteriori, en el puesto de trabajo, a partir de la
socializacién profesional y las experiencias de formacién continua;

Que en relacién con lo expresado, se considera que la recuperacién de
aciertos y la revision de aspectos a mejorar en la formacién de los docentes se deben
realizar en el marco del respeto de los derechos de los estudiantes y del resguardo de los
docentes, por lo tanto, no debe implicar situaciones de inseguridad para ninguno de ellos.
Todo esto bajo la conviccion de que todos pueden aprender y de que a todos se les puecle
ensenar;

Que por ello, es necesario considerar a la formacién inicial como parte
fundamental del roceso de desarrollo rofesional continuo e im lica reformular elp

0 1Dlseo Curricular teniendo en cuenta las actuales perspectivas de la Formacién Docente;

Que "la estructura, organizacién y dinamica curricular de la formacién
docente inicial deben ser periédicamente revisadas con el n de mejorarlas y adecuarlas a
los desaos sociales y educativos y a los nuevos desarrollos culturales, cienticos y
tecnolc'>gicos” (Res. CFE N° 24/07);

...///
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RESOLUCIQN N°

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Que esto implica, por un lado, recuperar los aportes dc las Instituciones
dc Formacién Docente dc la Provincia de Salta, en tanto constituyan formas innovadoras
para el abordaje de las problematicas educativas mas importantes y, por otro, ofrecer e
impulsar propuestas que conlleven mejores condiciones para los estudiantes, los
profesores y las instituciones en su conjunto;

Que es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para la
Formacién Docente Inicial, tensionandolas con las condiciones institucionales, las otras
funciones dc la Formacién Docente, e1 régimen académico de los alumnos, las
caracteristicas dc los puestos de trabajo de los docentes, 10s perles formadores, la
normativa; por nombrar sélo algunos de los aspectos mas importantes. Si bien, no son
objeto de este émbitc curricular, no pueden desatenderse por parte de la Jurisdiccién a la
hora dc denir los Diseos Curriculares para la Formacién Docente y planicar su
implementacién;

~

Que Los cambios curriculares no se realizan desde un espacio vacio, no
se trata de reemplazar una propuesta curricular por otra, como si se comenzara de cero;
existen practicas pedagégicas e institucionales, logros, dicultades, éxitos y procesos a
través de los cuales se ha tejido una historia institucional, cuestiones que son tenidas en
cuenta y analizadas para poder pensar sobre qué bases se pueden ascntar 10s cambios
necesarios, como asi también recuperar, sostener y consolidar las practicas que se
consideren valiosas en ios lnstitutos de Formacién Docente dc la Provincia;

Que e1 proceso de construccién dc la actual propuesta curricular se
inicié en la Jurisdiccién a través de la constitucién dc equipos de especialistas que
trabajaron representando los aportes y sugerencias de los docentes de las instituciones
formadoras que en el momento de su elaboracién ofrecian dicha carrera de formacién
inicial;

Que en este sentido, la voz y reexién en tomo al Diseo curricular y su
proceso de implementacién a partir del ao 2012 aportaron elementos fundamentales para
comprender el desarrollo dc acciones de mejora, a partir de la identicacién de los logros
que contribuyen a una buena formacién y de evidenciar las dicultades y obstaculos que
requieren superarse; '

. . .///
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RESOLUCIQN N”

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2012-0

Que asimismo las recomendaciones de la Comisién Federal dcEvaluacién (CoFEv) a través'de Acta de Inforrne n° 28/13), y el Informe Técnico
Preliminar elaborado por el Area de Desarrollo Curricular del Instituto Nacional de
Formacién Docente constituyen insumos importantes que orientaron la construccién de laactualpropuesta curricular;

Que el Diseo curricular traduce entonces decisiones de orden
epistemolégico, pedagégico y polftico que conguran las particulares formas de
presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseado en la formacién de
docentes. La construccién del presente Diseo implica, ademés, reconocer una serie de
tensiones sobre las que se tomaron decisiones, entre ellas se destacan: la articulacién
entre los campos de la Formacién General, Formacién Especica y Formacién en la
Préctica Docente; la relacién teoria-préctica en la denicién de los campo de la formacién
y de las unidades curriculares; la profundidad de la formacién disciplinar y didéctica en
los niveles especicos de enseanza; la diversidad de contextos, modalidades y ambitos
de actuacién del Profesor de Inglés y el alcance de las prescripciones de la Jurisdiccién y
la autonomia de los Institutos;

Que pensar Ala Formacién Docente en los actuales contextos
socioculturales implica entonces pensar tanto en la transformacién de los diseos
curriculares como también en las dinamicas de la formacién. Esto es, pensar en la
formacién de un docente capaz de recrear el saber y estrategias para dar respuestas a
probleméticas que se presentan a diario en las instituciones del sistema educative; para
ello, la formacién debe comprender y ayudar a' comprender la sociedad actual, la
fragilidad de sus vinculos, las tendencias a la individualidad, las nuevas funciones y
responsabilidades del profesor de lnglés, entre otras;

Que esta realidad impone reexionar sobre las propias acciones y
précticas profesionales de los formadores de formadores y de los institutes de formacién,
que lleve a construir un sistema eclucativo inclusivo, situado en una concepcién de

‘EROD
EE°?Zl“a

,‘Wt?

J,9
r‘,§.>,,!

.\r\‘9,‘:f:¢-'5'

,

_,.¢-#22-""

rt};S‘
-‘:|(4€‘(

‘K_>‘\'q§éZ§}'-

i-2---22

=r' I .-gm ‘E
at-:13-‘M’?
F»E‘:_'~-T
w'—‘-id,

\‘>~
-\.. ,

'1 ,1-._\ ......‘-*

igualdad diferente al de las pedagogias homogeneizantes;
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RESOLUCION N” 3 1 $ §

MINISTERIO DE EDUCACIQN-. CIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Que la Carrera del Profesorado de Formacion Docente de Lengua
Extranjera Inglés tiene su fundamento legal en el Articulo 71 de la Ley Nacional de
Educacion N° 26.206 en la que se formula: “La formacién docente tiene la nalidad de
preparar profesionales capaces de ensear, generar y transmitir los conocimientos y
valores necesarios para la formacion integral de las personas, el desan'ollo nacional y la
construccion de una sociedad mas justa. Promoveré. la construccién de una identidad
docente basada en la autonomia profesional, el vinculo con la cultura y la sociedad
contemporanea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la conanza en las
posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as”;

Que asi también, las politicas educativas provinciales para la
Educacion Superior fundamcntadas en normas tanto nacionales como propias, reclaman
la recuperacién del lugar de la educacién para la construccién deuna sociedad mas justa,
tendiente a una integracién social plena; ‘

Que asimismo desde la normativa provincial, se plantea la necesidad
de incluir en todos los niveles y modalidades del sistema Educativo Provincial,
contenidos de Educacionz Ambiental, Sexual Integral Responsable, Violencia de Género,
Vial, para la no violencia, para la Paz, para la Salud y otros, los que tendrén la nalidad
de promover valores, comporramientos y actitudes que sean acordes con un ambiente
equilibrado, la educacién integral y la dignidad de la persona (Art. 96 de la Ley de
Educacién de la Provincia N” 7546);

Que por ello, se asume a la educacion y al conocimiento como un
bien publico y derecho personal y social, cuyo cumplimiento y desarrollo aanzan las
posibilidades de participacién en los distintos ambitos de la vida social, del trabajo, de la
cultura y de la ciudadania. Este derecho requiere de condiciones de desarrollo del sistema
educativo y del reaseguro de los derechos docentes expresados en el Articulo 67 de laLey
Nacional de Educacién;

Que desde el marco politico y normativo de la mencionada norma, y
dando cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan, surge la obligatoriedad de la
enseanza de las lenguas inglesas tanto en el Nivel Primario como en el Nivel
Secundario, en todo el territorio nacional y se constituye en una instancia privilegiada
para la formacién de ciudadanos abiertos al dialogo comprensivo y enriquecedor con el
otro, en una perspectiva de integracién del colectivo nacional desde el punto de vista dc la
diversidad (RM 1789/12);

...///
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1 “E219RESOLUCION N -

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGfA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Que, asimismo, la Ley de Educacién de la Provincia incluye laenseanza de la lengua inglesa a partir del 4° Ao de la Educacién Primaria; por ello laelaboracién de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar yreconstruir la centralidad del Nivel Superior en la Formacién de Docentes en Lenguas
Inglesas, a través de la recuperacién de la diversidad de recorridos formativos realizados
en los Institutos Superioresede la Jurisdiccién. Considerando la formacién de manera
integral, que promueva en los estudiantes, la constmccién de conocimientos ycapacidades necesarias para fortalecer la identidad como profesionales, como
trabajadores, como ciudadanos comprometidos con la educacién; ampliando sus
experiencias educativas y generando formas mas abiertas y auténomas de relacién con el
saber y con la cultura;

Que las transformaciones en el mundo del trabajo, las tecnologias de
la informacién y comunicacién, el multiculturalismo y la globalizacién presentan nuevos
desafios para la educacién. La sociedad esta cambiando a un riimo mas acelerado que
nuestro sistema educativo y la brecha entre las propuestas pedagégicas que presentan las
escuelas y la vida de los estudiantes se amplia cada vez mas. En este sentido, “garantizar
el derecho a aprender en el siglo XXI implica que todos los/las estudiantes puedan
desarrollar las capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como
ciudadanos en esta sociedad cada vez mas compleja, con plena autonomia y libertad. Esto
requiere desplegar experiencias pedagégicas con nuevos sentidos, formatos y practicas
que fortalezcan el vinculo de la escuela con las situaciones de vida de los/las jévenes,
reconguren el uso del tiempo y espacio escolar, y ofrezcan variadas estrategias de
enseanza para lograr el acceso a saberes signicativos y la formacién de capacidades”
(Resolucién del CFE 330/17);

Que la fonnacién inicial del futuro docente requiere, entonces,
vincular el aprendizaje de las lenguas inglesas a una politica de desarrollo plurilinge
que promueva una actitud de respeto por la diversidad lingiiistica y la interculturalidad;
entendiéndose a esta como la interaccién de al menos dos culturas: la vehiculizada por la
lengua inglesa y la lengua matema del aprehendiente. En este sentido, se tiende a la
enseanza de lenguas Inglesas en general y no de una en particular. Este enfoque abre las
posibilidades al contacto con lenguas y culturas diversas, habilitando al individuo para el
reconocimiento de la alteridad, la practiea de actitudes de comprensién y pluralismo
ideolégico, asi como de respeto y valoracién tanto de lo propio como de lo ajeno,
evitando la dominacién de una unica lengua cultura de difusién global. Esta formacién
plurilingiie e intercultural tiende a preparar a un futuro profesional capaz de fortalecer su
identidad nacional pero abierto a otras culturas en oposicién a una postura etnocéntrica
(RM 1789/12);

.. .///
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RESOLUCION N”

V 9
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Que las demandas de la sociedad del conocimiento plantean asinuevos desafioslal sistema educativo. En este sentido, el objetivo de lograr una educacion
realmente inclusiva requiere, entre otras cuestiones, de docentes capaces de desarrollar
précticas pedagégicas abiertas a la diversidad, la expresién y la exploracién. Por 10
expresado, se fundamenta la necesidad de fonnacién de profesionales docentes que
cubran estas demandas sociales; no solo en el sistema de educacion formal sino en todo
el amplio espectro de educacién que se brinda en distintas organizaciones socio-comunitarias;

Que desde la perspectiva de la enseanza y la formacién de docentes
en Lenguas Extranjeras (de ahora en adelante LE) se orienta a trabajar con una
gramética del signicado, es decir, de asumir que una misma fonna lingiiistica puede
interpretarse dc maneras diferentes segun el contexto socio-histérico, los propésitos de
los participantes y las relaciones que se establecen entre elloég dar sentido signica
interpretar el mundo desde perspectivas diferentes, y comprender las circunstancias que
hacen posibles las diversas instancias de la enunciacién;

Que en este sentido, el futuro docente de LE debera conocer los
aspectos formales y funcionales de la misma, haciendo hincapié en la relacion norma-uso.
A su vez, tendra que comprender el funcionamiento de los aspectos sistematicos y
normativos de la LE desde una perspectiva teorica, descriptiva, explicativa y situada,
como as!’ también su dimension fonética y fonologica, morfosintéctica, léxica,
pragmatico-discursiva, para- verbal y no verbal (RM 1789/12);

Que los desaos sonenormes y requieren de un docente formado y
con condiciones socioeconémicas y culturales necesarias para promover su concrecién. E1
Sistema Educativo debe garantizar la apropiacién de manera democrética y equitativa de
estos saberes, resulta signicativa entonces que la Formacion del Docente de Inglés
apunte a brindar conocimientos y desarrollar capacidades relevantes acordes a los
cambios producidos en el orden cientico, tecnolégico, pedagogioo, psicolégico, social,
entre otros;

1:,’ Que este planteo implica pensar al docente de LE como un’/@0f4,“";‘:~» rofesional y su one una practica docente que se consolida y fortalece cuando estaO0 II I;
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contextuales que le permltan ser capaz de anallzar la realldad donde le toca actuar, ser

ye-' C‘/“M P p
46 apoyada en la 1'C€Xl0I'l — 3.CClOI'l, supone formar un profeslonal con capacldades

. i
" = ' ' -551%-‘ii ' critico y reflexivo de su propia practica; generar propuestas altemativas ante situaciones

cambiantes y complejas; tener solidez y dominio en los conocimientos a impartir;
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RESOLUCIQN N“ E 1 9
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Que por el Aniculo 40° de la Ley de Educacién de la Provincia N°
7.546, se establece que el Gobierno Provincial tiene competencia en la planicacién de la
oferta de carreras y de postitulos, el diseo de planes de estudios, y en la aplicacién de las
regulaciones especicas, en los Institutos de Educacién Superior bajo su dependencia,
conforme a los lineamientos establecidos, segun lo expresado en los paragrafos
anteriores;

Que, a fs. 2, el Area de Desarrollo Curricular, que funciona en
émbito de la Direccién General de Educacion Superior, adjunta copia del Acta labrada
por el Equipo Técnico Jurisdiccional de Lenguas Extranjeras: Ingles, mecliante el cual se
acuerda el Diseo para el desan-ollo de la carrera de marras-, segn corre de fs. 3 a 52 de
autos, sugiriéndose dar curso favorable al mismo;

Que, por todo lo explicitado, se estima pertinente dictar el acto
administrative de rigor aprobando el Diseo Curricular respectivo;

Por ello,

LA MINISTRA DE EDUCACIQN, CIENCIA Y TECNOLOGlA
R E s u E L v E:

ARTlCULO l°.- Aprobar, con caracter jurisdiccional, el Diseo Curricular de la carrera
de Profesorado de lnglés, para su implementacién en unidades educativas publicas y
privadas de Nivel Superior dependientes de este Ministerio, a partir del periodo lectivo
2.019, el que como Anexo se integza a la presente.

ARTlCULO 2°.- Dejar establecido que, acorde a los criterios del planeamiento educativo
jurisdiccional de la formacién docente, cuando se decida implementar en una institucién
educativa dependiente de la Direccién General de Educacién Superior 0 Educaciéni
Privada segun corresponda, la oferta del Profesorado de Ingles, el Diseo Curricular
jurisdiccional que deberé aplicar es el aprobado por el Articulo 1° de esta Resolucién.

ARTlCULO 3°.- Fijar que el mencionado Diseo deberé ser una tarea y un proceso
permanente de seguimiento y evaluacién, en forma mancomunada entre las instituciones

1- 1'» ‘ oferentes y este Ministerio, donde éste podri valorar la conveniencia de mantener la\
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continuidad de dicha oferta educativa, teniendo en cuenta la necesidad de formacion dc
recursos humanos en su area de influencia, el avance del conocimiento y los
requerimientos pedagégicos y académicos que resultaren de aplicacién.

ARTlCULO 4 .- Comunicar, insertar en el Libro de Resoluciones y archivar.-

-~_,
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RESOLUCION N" E 1 E
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
Dr. Juan Manuel Urtubey

VICEGOBERNADOR DE'LA PROVINCIA DE SALTA
D. Miguel Angel Isa

MINISTRA DE EDUCACIDN, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Prof. Nieves Analia Berruezo Sanchez

SECRETARIA DE GESTIDN EDUCATIVA
Lic. Sandra Piccolo

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGlA
Dra. Maria Soledad Vicente

SECRETARIO DE GESTIDN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
Lic. Alejandro Daniel Gaudelli

SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO ED UCATIVO
Dr. Leonardo Ferrario

SUBSECRETARIA DE CALIDAD E INNOVACIDN EDUCATIVA
Prof. Gloria Ivonne Crespo Espinola

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIDN SUPERIOR
Prof. Ramon Enrique Jureguis

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION PRIVADA
Lic. Silvia Graciela Romano de Jéureguis
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MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGTA ‘Re Expte. N” 0120046-240269/2018-0

1N'DICE DEL DOCUMENTO

1. Denominacién de la carrera

3. Duracién de la carrera
4. Total de horas catedra y reloj de la carrera
5. Condiciones de ingreso
6. Marco de 1a Politica Educativa Nacional y Provincial para la Formacién

7. Fundamentacién dc la Propuesta
8. Finalidades Fonnativas
9. Perl de1Egresado

1 1. Bibliografia
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Docente
4

10. Organizacién Curricular
10.1 Denicién y Caracteristicas de los campos dc la formacién y sus relaciones
10.2 Sintesis de 10s criterios que orientan la organizacién curric
10.3 Carga Horaria por Campo
10.4 Carga Horaria por Campo de la Formacién
10.5 Cantidad de U.C. por ao, campo y régimen dc cursada
10.6 Denicién de los formatos curriculares que integran la propuesta_ 3210.7 Estructura Curricular__

Unidades Curriculares
Campo de la Formacién General

»

Campo de la Formacién Especica
Campo de la Formacién en la Practica Profesional

12 Equipo de Trabajo Curricular
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Denominacion de Ia Carrera: Profesorado de Inglés
Titulo a otorgarz Profesor/a de Inglés
Duracion de la carrera: 4 Aos
Carga horaria total de la carrera: H. Catedras 4032 - Horas Reloj 3024
Condiciones de ingreso:

.

El establecimiento de estas condiciones tiende a garantizar el ingreso directo, la
no discriminacién y la igualdad de oportunidades en el érnbito de la Formacién Superior.
Asimismo, con ellas se procura que los“ 1turos' profesores asuman las
responsabilidades y derechos inherentes al vinculo educativo que se establece en las
instituciones entre formadores y estudiantes (Res. CFE N° 072/08 y Resolucién
Ministerio de Educacién de la Provincia de Salta N° 2484/13-Régimen Académico
Marco-RAM).

Podran ingresar a la Carrera de Profesor/a de Inglés, los aspirantes que:
. Posean titulo secundario o equivalente completo, cualquiera sea su

modalidad, emitidos por instituciones de gestién estatal o privada y consten
con el debido reconocimiento. (RAM Art 3).

- No posean titulo secundario 0 equivalente pero que sean mayores dc 25
aos y que cumplimenten la reglamentacién vigente al respecto. (RAM Art
3).

- Acrediten titulo secundario completo, emitido por otro pais pero
debidamente reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y el Ministerio dc Educacion de la Nacion. (RAM Art. 4)

. Registren su inscripcién en las fechas establecidas por Calendario
académico y presenten la documentacion personal que se solicita en la
institucion formadora; (RAM Arts. 6, 7, 8 y 9)

En todos aquellos aspectos que hacen a las Categorias de Estudiantes, Régimen
de Asistencia Evaluacién y Promocién, Organizacic'>n~del Cursado, Otorgamiento de
Equivalencias y otros criterios referidos a la condicién de Estudiante del Nivel Superior
se regiré por lo establecido en la referida norma provincial (RAM) y aquellas otras
especicas que en concordancia establezcan las Instituciones tanto de gestion pblica

,,~- ;;=.;;_.__ como privada.

...///

ll
No se desconoce la importancia de los estudios de género y el anélisis de sus implicancias en el uso de la

lengua; no obstante por una cuestién dc estilo y uidez para Ia lectura se usara el masculino como genérico.
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RESOLUCION N“

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

6. Marco politico de la Politica Educativa Nacional v Provincial para la Formacién
r Docente

En los ultimos aos la Formacion Docente en Argentina transita un proceso derenovacién a partir de la promulgacién de la Ley de Educacién Nacional. En estecontexto se realizaron 11'l'1p0I't3.l'1'[6S avances en relacion al fortalecimiento de la integracién
federal del curriculum de formacién docente. Estos cambios apuntan a la integracién,
congruencia y complementariedad de la formacién inicial. En este sentido se ha avanzado
en asegurar niveles de fonnacién y resultados equivalentes-aunque no idénticos-
buscando para ello articular carreras y jurisdicciones.

A pesar de los grandes logros de las politicas nacionales y provinciales de
Formacién Docente, existen desaos pendientes en el sistema forrnador y en los
conocimientos y las capacidades de los egresados. En este sentido, la mirada integral de
la politica docente en la acmalidad se basa en los principios de justicia educativa,
valoracién del docente, centralidad de la practica y renovacion de la enseanza; ello
supone un abordaje sistémico de las distintas dimensiones que hacen a la profesién
implicando un trabajo articulado de fortalecimiento de la formacion inicial y continua, la
carrera docente, las condiciones laborales, y la valoracién social y cultural de la docencia
en la sociedad.

Los actuales desaos se enmarcan en considerar como punto de partida, “que la
mejora de la calidad de la formacion docente inicial requiere de manera insoslayable
promover en todos/as los/as docentes los conocimientos y capacidades fundamentales
para los desafios concretos de la enseanza en la sociedad contemporanea del siglo XXI.
El n ultimo es que puedan clesarrollar una enseanza ecaz y con sentido de justicia
social, que garantice los aprendizajes fundamentales y la inclusion de todos/as los/as
estudiantes”. ‘Z

En este sentido, los cambios operados en la Educacién Superior consideran tres
niveles de decision y desarrollo: la Regulacion Nacional, la denicion Jurisdiccional y la
denicion Institucional. Teniendo en cuenta estos niveles, se tomaron como referencias
generales las normas y documentos vigentes:

v Ley de Educacién Nacional N° 26.206.
O Las Resoluciones del CFE N° 24-07 y anexo; 30/07 y anexos; 74/08 y anexo,

83/O9 y anexos I — II, 45/08, 183/12, 1892/16, 330/17 y 337/18.
Ley N° 26.150. Programa Nacional de Educacién Sexual Integral

Q Ley de Educacién de la Provincia de Salta N° 7546.

.. .///

'2 Plan Estralégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende. Resolucion CFE N°285/16
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RESOLUCION ML 2 E
MINISTERIO DE UCA . IENC TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Q Plan Nacional de Formacién Docente 2016-2021
I Plan de Educacién 2016-2020. Un Compromise para el Desarrollo de laProvincia dc Salta. Ministerio de Educacién Ciencia y Tecnoiogia de la Provinciade Salta.

0 Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de lnglés - Resolucién 1789/12-Ministerio de Educacién de la Provincia de Salta.
v Reglamerrto de Précticas y Residencia en las carreras de Formaclén Docente. Res.Ministerial N° 3.418/12. Direccién General de Educacién Superior, Ministerio deEducacién, Ciencia y Tecnoiogia de la provincia de Salta.
0 Régimen del Docente C0-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13. Direccién General de

Educacién Superior, Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnoiogia de la provincia de
Salta.

0 Diseo Curricular para el Nivel lnicial. Res. Ministerial N°5788/10. Ministerio deEducacién, Ciencia y Tecnoiogia d_e la provincia de Salta.
v Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de Educacién Primaria. Res. Ministerial

N°8568/10. Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnoiogia de la provincia de Salta.
1 Diseo Curricular para el Nivel Secundario. Res. Ministerial N°O59/12. Ministerio de

Educacién, Ciencia y Tecnoiogia de la provincia de Salta.

En este marco, es necesario rescatar la dimensién de la formacién docente inicial, lacual es valorada como fundamental para el Consejo Federal dc Educacién cuandosostiene que:
"Laformac1'o'n dacente inicial tiene Ia nalidad de preparar profesionales

capaces de ensear, generar y transmizir los conacimientos y valores necesariospara [a formacién integral de las personas, e1 desarrollo nacional y laconstruccién de una sociedad mas justa y, promoverd la construccidn de zmaidentidad docente basada en la autonomia profésional, el vinculo con [as culturasy [as sociedades contemporaneas, e1 trabajo en equipo, el compromiso can laigualdad y Ia c0ry‘ian:a en [as posibilidades de aprendizaje de sus alumnos ()prepara para el ejercicio de la docencia, un trabcy'0 prqfesional que tiene ej/éctos
sustantivos, tanto en [as procesos educativos coma en [os resultados de [a
enseansa, en tanto facilita [as posibilidades de desarrollo de [as alumnos ygenera condiciones para la concrecién efectiva del derecho a [a educacio'n; para
e[[0, requiere y reclama asumir el compromiso par garantizar e[ derecho quetodas [as personas tienen de aprender y la conarzza en [as posibilidades de [as
que aprenden coma una condicién basica para e1 desarrollo de la educacién y deIa enseanza en [as escuelas. Los diseos y desarrollas curriculares que 'seorganicen para [af0rmacio'n inicial, deberan considerar estos valores ba'sic0s en
[as procesos y resultados de Iaf0rmaci0'n_ Asimismo, deberan considerarlos para
[a propia formacizin de los estudiantes en [as distintas carreras deprofes0rados”'3.

...///

13 Resolucién del CFE n° 24/07 Anexo l, pg. 5, apartado 12 y 13.
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RESOLUCION W1 2
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0l20046—240269/201 8~O

En este sentido, cl Plan Nacional de Formacién Docente Inicial 2016-2021 plantea
dentro de los principios que orientan las polfticas nacionales de formacién docente la
importancia de que “todos los nuevos docentes cuenten con los conocimientos, las
capacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los aprendizajes prioritarios yla inclusién de todos los estudiantes, como medic para asegurar el desarrollo integral dc
todos los nios, nias, jévenes y adultos en la Argentina”“.

Asi, las actuales politicas curriculares ponen énfasis en las capacidades
profesionales que deben ser promovidas en quienes se forman como docentes, mas allé.
de las particularidades de cada Jurisdiccién y de los diferentes profesorados. Por ello, “cl
sistema formador debe garantizar al menos un primer nivel de apropiacién de lascapacidades‘profesionales, indispensable para que los egresados estén en condiciones de
afrontar sus primeras experiencias laborales de una manera adecuada”‘5.

Resulta necesario, entonces, que la propuesta curricular integre y articule lapluralidad de saberes considerando que las capacidades no se desarrollan de modo
esponténeo sino que requieren de un largo proceso de construccién que comienza en laformacién inicial y se consolida a posteriori, en el puesto de trabajo, a partir de lasocializacién profesional y las experiencias de formacién continua.

En relacién con lo expresado, se considera que la recuperacién de aciertos y larevisién de aspectos a mejorar en la formacién de los docentes se deben realizar en elmarco del respeto de los derechos de los estudiantes y del resguardo de los docentes, porlo tanto, no debe implicar situaciones de inseguridad para ninguno de ellos. Todo estobajo la conviccién de que todos pueden aprender y de que a todos se les puede ensear.Por ello, es necesario considerar a la formacién inicial como parte fundamental delproceso de desarrollo profesional continuo e implica reformular el Diseo Curricularteniendoen cuenta las actuales perspectivas de la Formacién Docente.

7. Fundamentacién de la propuesta

"La estructura, organizacién y dinamica curricular de la formacién docente inicialdeben ser periédicamente revisadas con el n de mejorarlas y adecuarlas a los desafiossociales y educativos y a los nuevos desarrollos cultumles, cientfcos y tecnolégicos”(Res. CFE N° 24/07). Esto implica, por un Iado, recuperar los aportes de las Institucionesde Formacién Docente de la Provincia de Salta, en tanto constituyan formas innovadoraspara el abordaje de las probleméticas educativas mas importantes y, por otro, ofrecer eimpulsar propuestas que conlleven mejores condiciones para los estudiantes, losprofesores y las instituciones en su conjunto.

. . .///

“Plan Nacional de Fomiacién Docente 2016-2021 Resolucién CFE N“ 286/16. Fag. 7

l5Resoluci6n del .CFE 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formacién DocenteInicial.

\ .



a/6 €a/Madam

%mm 3/ @%ma@¢a

gimrwhozd ck Q%z/fa

§.",'.“.: §

0
3 5

us

r P E3
‘i.‘-.'<?=

///...
_

RESOLUCION N°

1
..

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECN()LOGfA_
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para la FormaciénDocente Inicial, tensionandolas con las condiciones institucionales, las otras funciones dela Fonnacién Docente, el régimen académico de los alumnos, las caracteristicas de lospucstos de trabajo de los docentes, los perles formadores, la normativa; por nombrarsolo algunos de los aspectos mas importantes. Si bien, no son objeto de este arnbitocurricular, no pueden desatenderse por parte de la Jurisdiccién a la hora de denir losDiseos Curriculares para la Formacion Docente y planicar su implementacion.
Los cambios curriculares no se realizan desde un espacio vacio, no se trata dereemplazar una propuesta curricular por otra, como si se comenzara de cero; existenpracticas pedagégicas e institucionales, logros, dicultades, éxitos y procesos a través delos cuales se ha tejido una historia institucional, cuestiones que son tenidas en cuenta yanalizadas para poder pensar sobre qué bases se pueden asentar los cambios necesarios,como asi también recuperar, sostener y consolidar las précticas que se consideren valiosasen los Institutos de Formacién Docente de la Provincia.
El proceso de construccién de la actual propuesta curricular se inicié en laJurisdiccién a través de la constitucién de equipos de especialistas que trabajaronrepresentando los aportes y sugerencias de los docentes de las instituciones fonnadorasque en el momento de su elaboracién ofrecian dicha carrera de formacién inicial.
En este sentido, la voz y reexion en tomo al Diseo curricular y su proceso deimplementacién a partir del ao 2012 aportaron elementos fundamentales paracomprender el desarrollo de acciones de mejora, a partir de la identicacionde los logrosque contribuyen a una buena formacion y de evidenciar las dicultades y obstaculos querequieren superarse.
Asimismo las recoinendaciones de la Comision Federal de Evaluacién (CoFEv)

a través del Acta Dictamen“ y el Informe Técnico Preliminar 17 elaborado por el Areade Desarrollo Curricular del Instituto Nacional de Forrnacién Docente constituyen
insumos importantes que orientaron la construccion de la actual propuesta curricular.

. . .///

'6 Dictarnen de COFEV. Acta de Informe n° 28/13. Profesor/a de Inglés. Institute Nacional de ForrnaciénDocente. Ministerio de Educacién. Entre algunas de las recomendaciones se destacan :-Incorporar la Unidad Curricular Educacién Sexual Integral como parte del cursado obligatorio, sin
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»"’ ‘a mcrementar la carga horaria de la carrera._/ \@”.¢;-~_ 17 . . .4
O69 Informe Técmco Preliminar Profesor/a dc Inglés : Algunas de las recomendaclones que se destacan son:-Revisar la carga horaria de la unidad curricular Sujetos del Aprendizaje, ya que se considera baja si se tieneen cuenta que el titulo habilita para trabajar en todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Sinincrementar la carga horaria de la carrera.
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RESOLUCION N tr
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

El Diseo curricular traduce entonces decisiones de orden epistemolégico,pedagégico y politico que conguran las particulares formas de presentar, distribuir yorganizar el conocimiento a ser enseado en la formacion de docentes. La construcciondel presente Diseo implica, adernas, reconocer una serie de tensiones sobre las que setomaron decisiones, entre ellas se destacan: la articulacion entre los campos de laFormacién General, Fonmacion Especica y Fonnacién en la Practica Docente; larelacién teoria-practica en la denicion de los campo dc la formacion y de las unidadescurricularesg la profundidad de la formacion disciplinar y didéctica en los nivelesespecicos de enseanza; la diversidad de contextos, modalidades y ambitos de actuaciondel Profesor de lnglés y el alcance de las prescripciones de la Jurisdiccion y la autonomiade los Institutos.
Se sostiene que la formacién docente inicial, constituye una de las oportunidadesque brinda la educacion para desarrollar y fortalecer la formacion integral de las personaspromoviendo en cada una de ellas, la capacidad de denir su proyecto de vida, basado enlos valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad y respeto a la diversidad, justicia,responsabilidad y bien comun.
Pensar la Formacién Docente en los actuales contextos socioculturales implicaentonces pensar tanto en la transformacién de los diseos curriculares como tarnbién enlas dinamicas de la formacién. Esto es, pensar en la formacién de un docente capaz derecrear e1 saber y estrategias para dar respuestas a problematicas que se presentan adiario en las instituciones del sistema educativo; para ello, la for-macion debe comprendery ayudar a comprender la sociedad actual, la fragilidad de sus vinculos, las tendencias a laindividualidad, las nuevas funciones y responsabilidades del profesor de Inglés, entreotras.

Esta realidad impone reexionar sobre las propias acciones y practicasprofesionales de los formadores de fonnadores y de los institutos de formacion, que llevea construir un sistema educativo inclusivo, situado en una concepcion de igualdaddiferente al de las pedagogias homogeneizantes.
'Entonces, “la igualdad deberia empezar a pensarse como una igualdad compleja,como una igualdad que habilita y valora las diferencias que cada uno porta como serhumano, sin por eso convalide la desigualdad y la injusticia”l8, en particular, cuando seforma a futuros forrnadores. Considerando ademés que las diferencias en educacion sonlo comun y no la excepcién, y la inclusion” consiste precisamente en transformar lossistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentesnecesidades de los estudiantes.

4
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actualizacién docente en la busqueda de una Educacion de Calidad. Buenos Aires, Argentina.
Se retoma la concepcién de inclusion de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, laCiencia y la Cultura (UNESCO) que dene al misma como “una estrategia dinamica para responder enforma proactiva a la diversidacl de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problemasino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje.

if€;>~b'U“"4-,,._ y el desarrollo (AICD). (2005) Las Nuevas Tecnologias y la Educacion Inclusiva a la capacitacién y
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGlA
_Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

La Carrera del Profesorado de Fonnacion Docente de Lengua Extranjera Ingléstiene su fundamento legal en el A1t.7l de la Ley Nacional de Educacién N° 26.206 en laque se fonnula: “La formacién docente-tiene la nalidad de preparar profesionalescapaces de ensear, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para laformacién integral de las personas, el desarrollo nacional y la construccién de unasociedad mas justa. Promovera la construccion de una identidad docente basada en laautonomia profesional, el vfnculo con la cultura y la sociedad contemporanea, el trabajoen equipo, el compromiso con la igualdad y la conanza en Ias posibilidades deaprendizaje de los/as alumnos/as”.
Asi también, las politicas educativas provinciales para la Educacion superiorfundamentadas en nonnas tanto nacionales como propias, reclaman la recuperacién dellugar de la educacién para la construccion de una sociedad mas justa, tendiente a unaintegracion social plena.
Asimismo desde la normativa provincial se plantea la necesidad de incluir entodos los niveles y modalidades del sistema Educativo Provincial, contenidos deEducacién: Ambiental, Sexual Integral Responsable, Violencia dc Género, Vial, para lano violencia, para la Paz, para la Salud y otros, los que tendran la nalidad de promovervalores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, laeducacion integral y la dignidad de la persona”.
Por ello, se asume a la educacion y al conocimiento como un bien publico yderecho personal y social, cuyo cumplimiento y desarrollo aanzan Ias posibilidades departicipacion en los distintos ambitos de la vida social, del trabajo, de la cultura y de laciudadania. Este derecho requiere de condiciones de desarrollo del sistema educativo ydel reaseguro de los derechos docentes expresados en el Art. 67 de la Ley Nacional deEducacién.

Desde el marco politico y normativo de la mencionada nonna, y dandocumplimiento a las disposiciones que de ella emanan, surge la obligatoriedad de_laenseanza de las lenguas inglesas tanto en el Nivel Primario como en el NivelSecundario, en todo el territorio nacional y se constituye en una instancia privilegiadapara la formacion de ciudadanos abiertos al diélogo comprensivo y enriquecedor con elotro, en una perspectiva de integracién del colectivo nacional desde el punto de vista de ladiversidad (RM 1789/12).
Asimismo, la Ley de Educacién de la Provincia incluye la enseanza de la lengua inglesa
a partir del 4° Ao de la Educacion Primaria; por ello la elaboracién de esta propuestacurricular actualiza la necesidad de volver a pensar y reconstruir la centralidad del NivelSuperior en la Formacién de Docentes en Lenguas Inglesas, a través de la recuperacién dela diversidad de recorridos formativos realizados en los Institutos Superiores de laJurisdiccion. Considerando la formacién de manera integral, que promueva en losO; estudiantes, la construccion de conocimientos y capacidades necesarias para fortalecer la
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2° Ley dc Educacion de la Provincia de Salta N“ 7546.Art. 96
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MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Las transformaciones en el mundo del trabajo, las tecnologias dc la informacién ycomunicacién, el multiculturalismo y la globalizacién presentan nuevos desaos para laeducacién. La sociedad esta cambiando a un ritmo mas acelerado que nuestro sistemaeducativo y la brecha entre las propuestas pedagégicas que presentan las escuelas y lavida de los estudiantes se amplfa cada vez mas. En este sentido, “garantizar el derecho aaprender en e1 siglo XXI implica que todos los/las estudiantes puedan desarrollar lascapacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como ciudadanos en estasociedad cada vez mas compleja, con plena autonomia y libertad. Esto requiere desplegarexperiencias pedagégicas con nuevos sentidos, formatos y practicas que fortalezcan elvinculo dc la escuela con las situaciones de vida dc los/las jévenes, reconguren el usodel tiempo y espacio escolar, y ofrezcan variadas estrategias de enseanza para lograr elacceso a saberes signicativos y la forrnacién de capacidades. "21
La formacién inicial del futuro docente, requiere entonces vincular elaprendizaje de las lenguas inglesas a una politica dc desarrollo plurilinge que promuevauna actitud de respeto por la diversidad lingiiistica y la interculturalidad; entendiéndose aesta como la interaccién de al menos dos culturas: la vehiculizada por la lengua inglesa yla lengua matema clel aprehendiente. En este sentido, se tiende a la enseanza de lenguasInglesas en general y no de una en particular. Este enfoque abre las posibilidades alcontacto con lenguas y culturas diversas, habilitando al individuo para el reconocimiento

de la alteridad, la préctica de actitudes de comprensién y pluralismo ideolégico, asi comode respeto y valoracién tanto de lo propio como de lo ajeno, evitando la dominacién deuna nica lengua cultura do difusién global. Esta formacién plurilingiie e interculturaltiende a preparar a un futuro profesional capaz de fortalecer su identidad nacional peroabierto a otras culturas en oposicién a una postura etnocéntrica (RM 1789/ I2).
Las demandas de la sociedad del conocimiento plantean asi nuevos desaos alsistema educativo. En este sentido, el objetivo__de_l0grar una educacién realmenteinclusiva requiere, entre otras cuestiones, de docentes capaces de desarrollar practicaspedagégicas abiertas a la diversidad, la expresién y la exploracién. Por lo expresado, sefundamenta la necesidad de formacién dc profesionales docentes que cubran estasdemandas sociales; no sélo en el sistema de educacién formal sino en todo el amplioespectro de educacion que se brinda en distintas organizaciones socio-comunitarias.
Desde la perspective. de la enseanza y la formacién de docentes en LenguasExtranjeras (de ahora en adelante LE) se orienta a trabajar con una gramatica delsignicado, es decir, de asumir que una misma forma lingilistica puede interpretarse demaneras diferentes segn cl contexto socio-histérico, los propésitos de los participantes ylas relaciones que se establecen entréellos; dar sentido signica interpretar el mundodesde perspectivas diferentes, y comprender las circunstancias que hacen posibles lasdiversas instancias de la enunciacién. En este sentido, el futuro docente de LE deberéconocer los aspectos formales y funcionales de la misma, haciendo hincapié en la relaciénnorma-uso.
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RESOLUCION N
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

A su vez, tendré que comprender el funcionamiento de los aspectos sisternéticosy normativos dc la LE desde una perspectiva teérica, descriptiva, explicativa y situada,como asi también su dimension fonética y fonolégica, morfosintéctica, léxica,pragmatico-discursiva, para- verbal y no verbal (RM 1789/12).
Los desaos son enormes y requieren de un docente formado y con condicionessocioeconomicas y culturales necesarias para promover su concrecién. El SistemaEducativo debe garantizar la apropiacion de manera democratica y equitativa de estossaberes, resulta signicativa entonces que la Formacién del Docente de Inglés apunte abrindar conocimientos y desarrollar capacidades relevantes acordes a los cambiosproducidos en el orden cientico, tecnolégico, pedagégico, psicolégico, social, etc.Este planteo implica pensar al docente de LE como un profesional y supone unapractica docente que se consolida y fortalece cuando esté apoyada en la reexién —accién, supone formar un profesional con capacidades contextuales que le pennitan:

- Ser capaz de analizar la realidad donde le toca actuar.
- Ser critico y reexivo de su propia préctica.
- Generar propuestas altemativas ante situaciones cambiantes y

complejas.
- Tener solidez y dominio en los conocimientos a impartir.

La formacién inicial y continua de los docentes constituye una de las estrategiasfundantes para hacer frente al nuevo mandato social.
La propuesta jurisdiccional, en carécter de una politica universalista, tiene comopropésito sostener una propuesta curricular que no problematice cl quantum de cada unode los campos de formacién, sino por el contrario, el modo en que estos se articulan endiversos procesos formativos. Se propone hacer foco en el proceso de aprendizaje de losfuturos profesionales de la enseanza, identicar las comprensiones necesarias y elreconocimiento de experiencias formativas vinculadas a los distintos émbitos dedesarrollo profesional de los futuros docentes de LE, asi como ofrecer descriptores clarosque permitan acompaar los procesos mencionados.

En concordancia con esta necesidad de reexion, el presents proceso de“construccién curricular” implicé también la necesidad de generar espacios de analisisy discusién acerca de sus vinudes y desventqas, como asi también los acuerdos ydesacuerdos que se generaron en la préctica misma de las instituciones formadoras,teniendo en cuenta su contextualizacién hist6rica- politico y social, sin la cual esimposible entenderlo, interpretarlo y evaluarlo en el marco de las actuales exigencias.
Desde este analisis, se elaboran los fundamentos dc] presente diseo y seexplicita, cuestiones que resultaron basicas al momento de elaborar el Diseo Curricular

Se adhiere a una concepcion de Curriculum entendido desde una teorla socialmterpretativa como ‘ proyecto, proceso y construccion cultural”; esto permite:

);>’f\15}Q*é;,_ Jurisdiccional. Al hablar de diseo estamos hablando desde una teoria desde la cuali,:’§,’?" ‘<‘3%_‘;.\~;4 concebimos al Curriculum.
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- Comunicar 10s principios y rasgos esenciales de un propésito educativo, dcforma tal que permanezca abierto a discusién crftica y pueda ser trasladadoefectivamente a Ia préctica.
- Organizar un conjunto dc précticas educativas humanas y précticascurriculares cuyo signicado se construye desde circunstancias histéricas.
- Proporcionar un marco donde cl profesor pueda desarrollar nuevas habilidadesrelacionéndolas con las concepciones del conocimiento y el aprendizaje.
- Articular los diferentes campos de la forrnacién, es decir, los marcos teéricosy la préctica, a través del relevamiento de informacién y actuacién endiferentes contextos educativos.
Asimismo, resulta necesario dejar explicitado algunos conceptos que sustentaneste diseo:
Aprendizaje: Se entiende al aprendizaje como un proceso de transformaciénsucesiva del que aprende, como una actividad compleja de apropiacién y produccién dcnuevos signicados y sentidos, desarrollada en la trama inescindible de procesoscorporales y mentales, emocionales y cognitivos, que se producen en el seno de unfuncionarniento intersubjetivo que darzi cuenta de un cambio en las formas departicipacién y comprensién en situaciones sociales, de procesos heterogéneos y diversosen la produccién de signicados y sentidos los que han de suponer un compromise activoy cambios eh la comprensién del futuro profesional docente.
En toda situacién de aprendizaj e, el alumno pone en juego sus saberescotidianos, contenidos simbélicos y representaciones acerca de lo que signica aprenderque inciden en Ia valoracién que hace de sf misrno y que, por haber sido incorporados enprocesos de socializacién, tienen efectos duraderos y resistentes al cambio. Considerandola construccién del aprendizaje a partir de “experiencias signicativas y plenas de sentidoque permitan avanzar hacia versiones s0sticadas”.22

En la Formacién Docente, pues, se debe partir del anélisis de los propiosprocesos de aprendizaje, de la comprensién de la subjetividad e historia de vida, de lasrepresentaciones, creencias, supuestos y valores sobre la naturaleza misma del quehacereducative y de las relaciones que ha construido. Se trata de experiencias quecomprometen al estudianta en el uso de habilidades de pensamiento critico para construiractivamente el conocimiento y reexionar sobre sus propios procesos de pensamiento yrazonamiento.

22 Perkins, D. (2016) El aprendizaje Pleno. Principios de Ia Enseanza para transformar Ia Educacién. Paidos. BuenosAires.



Mbrmw Q2 $6/w0czaa'0’4a

.,.=»;':'i~'F:“.:$':":"1“~'-"li--

£4N‘???

4}.

\.f7

(C

6*‘
%'wwm 3/ Q/ewwéyica

W ' Uaé
'2

._3-A

E "W-' i
$24‘???

750/U!/}6(7lQ' Q’ C?

///... 1 2 1 %

90".~L““.

»*’

9
.4}:

‘fa
~"1\

..1‘V):

RESOLUCION N° -

MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

'

Interesa que el futuro docente se sienta motivado a utilizar lo que aprende, se tratade “aprender a aprender” y de “aprender a pensar”, de promover el aprendizajeresponsable y auténtico de contenidos signicativos. Como arma Perrenoud “se trata dedisponer de los conocimientos necesarios para la actividad profesional en diferentesescenarios y contextos y movilizarlos de un modo apropiado y en tiempo oportuno, paraidenticar y resolver Ios problemas”.23
Enseanza: Se considera que la enseanza es una préctica politico-social situada,intencional, reexiva, con cierto grado de sistematicidad, condicionada por suhistoricidad y su contexto. Es una actividad institucionalizada, por lo tanto, con algunaregularidad y uniformidad de sus pautas de accion, distribucion de roles, tareas, tiempos yespacios.

‘

Las practicas de enseanza en las aulas se desarrollan en una trama grupalcompleja y no predecible, matizada por mltiples reexiones, intuiciones, irnagenes,rutinas, sentimientos, etc., no exentas de contradiccion y ambigedad y desarrolladas enun ambiente atravesado por la nalidad de la evaluacién. En el proceso de comunicaciondialégica entre profesores y estudiantes existe una inuencia recfproca y una permanentenegociacién de signicados en torno a los contenidos y al ritmo de aprendizaje asi comolas exigencias y el riesgo para los alumnos implicado en las tareas propuestas. Laaproximacion a1 estilo democratico y participativo del liderazgo docente contina siendouna disposicion necesaria para denir la situacion escolar como plenamente educativa.Asimismo, este horizonte de mayor democratizacién de las relaciones educativases un ideal que se extiende a toda Ia institucion escolar, en tanto, la prevalencia de unacultura de colaboracion y comunicacion entre los docentes y los directivos puedecontribuir no solo a mejorar los logros sino también a crear un clima laboral decontencion que evite las mltiples situaciones dc conictos irresueltos, de malestar y quesera en sf mismo educativo.
-El trabajo sobre los saberes didécticos y disciplinares, trataré de poner en dialogolas matrices disciplinares en que los docentes fueron formados con las nuevas agendas defomacion.

c

El micro espacio de la practica docente se inscribe en otros espacios mas ampliosrepresentados por la institucién escolar, el sistema educativo y la sociedad quecondicionan y normativizan sus operaciones. Por lo tanto, el problema de la précticadocente planteada en estos términos no puede ser resuelto solamente desde unaperspectiva pedagégica, su abordaje implica la construccién de un modelo que dé cuentade esta relacion intersubjetiva planteada por la enseanza.
()1‘¥,(-L)‘,

. .

23 Perrenoud P. (1999) Desarrollar la practica reexiva en el ocio de ensear. Profesionalizacién y razén pedagogica. ‘Barcelona. Grao
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MINISTERIO DE EDUCACIGN, CIENCIA Y TECNOLOGLQRef. Expte. N° O120046~240269/2018-O

Conocimiento: Desde esta nocién de ensenanza, el conocimiento adquiere un statusepistemolégico peculiar que explica la transposicién del saber ensear en saber enseado;al mismo tiempo que requiere una comprensién del modo a través del cual los sujetos sevinculan con el saber para producir el mundo y producirse a si mismos; entender yentenderse; transformar y manipular las cosas, producir sentido y utilizar signos. Por ello,es relevante en el marco de la formacién docente habilitar nuevas preguntas, prornoverotras lecturas, incluir perspectivas de analisis que promuevan la reexién pedagogica, laconstruccién de saberes didacticos, disciplinares y la formacion cultural.
Se trata de reconocer que la importancia de la construccion social delconocimiento en las practicas de enseanza, requiere de la comprensién de los contextosy las dimensiones complejas y que para reflexionar criticamente sobre ellos, se requierede andamios, de marcos conceptuales e interpretativos, de conocimientos sistematicos. Setrata también, de pensar la formacion de los docentes corno una dinamica que buscainstalarse en un entrarnado social, politico, cultural escolar que permita la interaccién conla vida cotidiana que la resignique y la contextualice.

En consecuencia; el Diseo Curricular“ esta inuenciado por los enfoquesadoptados acerca del curriculo y las ideas losécas y pedagogicas de quienes participanen el proceso de elaboracion e involucra también una serie de problemas précticos. Setrata de un enfoque curricular recursivo (no lineal), que tiene lugar en un contextosocialmente construido. Es el resultado de un interjuego constante de escisiones yacciones, de nalidades y medios. No es un resultado nal acabado, sino exible yabierto a lo inesperado, en el cual el signicado resulta de la interaccién entre losparticipantes. Se visualiza, sobre todo, la riqueza y la recursividad, congurandose comouna sintesis provisoria, ya que su puesta en préctica en los procesos de clesarrollocurricular, permitira su enriquecimiento en las instituciones formadoras donde seconcretice esta propuesta.

8. Finalidades formativas

Pensar la formacién del docente de Lenguas Extranjeras supone generar lascondiciones para que quien se forme, realice un proceso de desarrollo personal-profesional que le permita reconocer y comprometerse en un itinerario formative que vamas allé de las experiencias escolares. Por esta razén se observa como elemento clave enla formacién, la participacién en ambitos de produccién cultural, cientica y tecnologicaque los habilite para poder comprender y actuar en diversas situaciones y contextos. .

Q 1 1‘ Se adopta los criteiios formulados en Ia exposicién de Mg. Silvina Feeney y Dra. Estela Cols en Julio de 2008, en laSly reunion federal para la formulacién de los DCJ. INFD.‘\
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RESOLUCION N” 1 9
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

'

La formacién docente inicial requiere los conocimientos disciplinares propios decada campo, que deben articularse con saberes y capacidades imprescindibles paradesempearse como profesor de Inglés como los son la formacion didactica y pedagégica,el desempeo en espacios de produccion y pensamiento colectivo y cooperativo, eldesarrollo de buenas practicas de evaluacién de los aprcndizajes, la reexién sobre laautoridad, la vida democratica, el respeto y la valoracion de la ley. Asi también elconocirniento de los sujetos de la enseanza en la actualidacl, la inclusion de las TIC parapotenciar las posibilidades de aprendizaje de una segunda lengua, la alfabetizaciénacadémica, la educacién sexual integral”.
El Profesorado de LE comprende el conjunto de saberes que resulta necesariopara cl desarrollo de las capacidades que denen el ejercicio de la funcién docente.Denir cuales son los saberes necesarios para ensear resulta, en la actualidad, un desaocentral en rnateria de politica curricular y, a la vez, una decision dicil. En primer lugar,porque el caracter constitutivarnente complejo de la tarea de enseanza parece haberseincrementado de manera sustantiva. La mutacién de las nalidades educativas de laescuela bésica, la inestabilidad de los marcos de referencia, la diversidad de los grupos dealumnos, la persistencia de desigualdades en el acceso a los bienes culturales, laaceleracién de los cambios en las formas de vida y en las transformaciones tecnolégicas,

el debilitamiento de los lazos sociales, son solo algunos ejemplos que permiten dar cuenta
de esta situacién.

En este contexto, rcsulta necesario interrogarse en la formacién de docentes
acerca de los saberes y capacidades que resultan relevantes desde el punto de vistaprofesional sin dejar de preguntarse, como seala Perrenoud (2001), cuales son los rasgos
que debieran caracterizar al docente como ciudadano de este mundo. Deende asi la idea
de un profesor que sea a la vez persona creible, mediador intercultural, animador deuna comunidad educativa, garante de la Ley y organizador de una vida democrética
e intelectual.

~

En este sentido, no es posible reducir la tarea docente a un tipo particular deaccién; el profesor debe disponer de una variedad de saberes (provenientes de diferentes
fuentes) y capacidades que le permitan “intervenir en las situaciones educativas, ademas
de comprenderlas, interpretarlas o situarlas, de una manera adecuada y ecaz, para
resolver problemas caracteristicos de la docencia”26.

...///
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formacién de educadores de acuerdo al Art. N° 8 lnciso F) de la Ley Nacional N° 26.150.

26ResoIucién del .CFE 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formacién Docente inicial. Pag.2
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El equilibrio y la articulacién en el tratamiento de saberes didacticos ydisciplinares es fundamental y remite a la capacidad del educador de transformar losconocimientos de contenidos que posee en formas pedagégicamente poderosas yadaptables a las variantes de habilidad y antecedentes presentadas por los alumnos(Shulman, 1987).
La formacién dc los docentes de lengua inglesa debera entonces ser suciente yapropiada; debe abarcar diferentes areas: el docente debe ser usuario prociente de la LEpara poder manejar los desafios que implica ensearla; debe contar con conocimientosacerca de la lengua asi como sobre su adquisicién e interaccién; debe poseer competenciapedagégica general y especica en lo referido a la enseanza de la lengua y poseercompetencias culturales e interculturales para poder transmitirlas efectivamente a losestudiantes (RM 1789/12 ).

En funcién de lo dicho, la construccién y desarrollo curricular del Profesarado deInglés estara guiado por las siguientes nalidades:
0 Preparar profesionales capaces de ensear, generar y transmitir losconocimientos y valores necesarios para la formacién integral de las personas, cldesarrollo nacional y la construccién de una sociedad mas justa. (Ley deEducacién Nacional Art. 71).

v Contribuir a la preparacién de mediadores culturales y profesionales de laeducacién, con conocimiento profundo de la Lengua Inglesa en todas susdimensiones.

0 Favorecer la adquisicién de conocimientos y el desarrollo de capacidadesfundamentales para los desafios concretos de la enseanza de la Lengua Inglesa
en la sociedad contemporénea del Siglo XXI.

0 Crear las condiciones para que comprendan el rol de la Lengua Inglesa en elproceso de la comunicacién.

O Proporcionar una sélida forrnacién pedagégico-didactica que les perrnitainsertarse profesionalmente en el marco de la politica educativa de la provincia
en particular y dc la Repblica Argentina en general.
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0 Propender a que la formacion inicial y continua de los docentes se constituya enuna de las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo mandato social.
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Q Favorecer la apropiacién de herramientas conceptuales y de la practica docentecon el objeto de sustentar la toma de decisiones, la orientacién y evaluacién delos procesos de enseanza y aprendizaje de la Lengua Inglesa, atendiendo a ladiversidad de contextos de la Educacién Inicial, Primaria y Secundaria, como asitambién alas modalidades.

Q Construir en el proceso de formacién inicial séliclas comprensiones queposibiliten un desan-ollo profesional auténomo, critico y riguroso.

¢ Articular la Formacién Superior de los Profesores de Inglés con la EducaciénInicial, Primaria y Secundaria, con el propésito de fortalecer vinculos conescuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales,reconociendo el aporte que brindan a la Formacién Docente Inicial.

9. Perl del egresado

La docencia es una profesién cuya especicidad se centra en la enseanza, entendidacomo accién intencional y socialmente mediada para la transmisién de la cultura y elconocimiento en las escuelas, como uno de los contextos privilegiados para dichatransmisién; y para e1 desarrollo de potencialidades y capacidades de los alumnos. Comotal, la enseanza es una accién compleja que requiere de la reexién y comprensién delas dimensiones socio-politicas, histérico-culturales, pedagégicas, metodolégicas ydisciplinarias para un adecuado desempeo en las escuelas y en los contextos socialeslocales, cuyos efectos alcanzan a los alumnosaen distintas etapas de importancia decisivaen su desarrollo personal.
Por ello, sera necesario preguntarse acerca de los conocimientos, saberes queresultan relevantes para el desarrollo de las capacidades y la construccién de herramientasintelectuales necesarias, para fortalecer su identidad como profesional y trabajador de laeducacién en los niveles educativos para los que fonna.
Considerando que las capacidades profesionales no se desarrollan de modoespontaneo sino que requieren de un proceso de construccién que comienza en laformacién inicial y se consolida a posteriori, la presente propuesta curricular se orienta afavorecer el desarrollo de capacidades que le permitirén a los futuros docentes de LEcomprender e interpretar las situaciones educativas e intervenir de manera adecuada yecaz para llevar adelante la tarea de ensear una segunda lengua promoviendo""@1“~<' “'1'--., _ aprendizajes signicativos, como asi tarnbién, desarrollar capacidades que le permitan
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resolver problemas caracteristicos de la docencia.
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Se entiende al maestro no solo como un “profesional de la enseanza, sinotambién como un maestro pedagogo y trabajador cultural (transmisor, movilizador ycreador cultural)”. En todos los casos se alude a un trabajador de la educacién, a untrabajador del campo intelectual.
Dada la trascendencia social, cultural y humana de la docencia su forrnacionimplica un proceso continuo que no se agota en la formacién inicial sino que acompaatoda la vida profesional dc los docentes. Pero la formacién inicial tiene un pesosustantivo, desde el momento que genera las bases de este proceso, congura los nucleosde pensamiento, conocimientos y practicas de la docencia y habilita para el desempeolaboral en el sistema educativo.

A través de la presente propuesta curricular se pretende formar un docente concapacidad de:

' Dominar los conocimientos a ensear

- Conocer en profundidad la lengua/cultura inglesa en sus aspectos pragméticos
y discursivos.

- Adquirir una formacion cultural e intercultural que le permita ser difusor de la
cultura Inglesa y construir versiones del conocimiento a ensear aclecuadas a
los requerimientos del aprendizaje de los estudiantes, rearmando al mismo
tiernpo su propia identidad cultural nacional.

- Ofrecer experiencias signicativas, informacion, explicaciones comprensibles
y organizadas que gestionen didacticamente los conocimientos y/0 las

_destrezasque se pretende transmitir a los alumnos-

I Actuar de acuerdo con las caracteristicas y diversos modos de aprender de
los estudiantes

- Identicar las caracteristicas y diversos modos de aprender de los
estudiantes del nivel Inicial, Primario y Secundario, en diferentes
modalidades, como base para su actuacién docente.

- Concebir y desarrollar dispositivos para la diversidad asentados sobre la
conanza en las posibilidacles de aprender de sus estudiantes.

- Disear e implementar practicas educativas pertinentes y acordes con la
heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, siendo capaz de desempear
sus tareas en niveles obligatorios y en realiclades diversas. (espacios urbanos,
suburbanos o rurales) y modalidades.

...///
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I Dirigir la enseanza y gestionar la clase.

- Organizar los espacios y los recursoé de forma que lleguen a constituirauténticos ambientes de aprendizaje cle la lengua inglesa, donde los alumnospuedan desarrollar un estilo de aprendizaje mas auténomo, mas diversicadoy con referentes situacionales que faciliten la comprensién de los nuevosaprendizajes.
- Construir criterios para la seleccién dc estrategias y actividades variadas quepromuevan la demanda cognitiva de los nios y jévenes que se desarrollenen el tiempo complejizando los saberes que se ensean.
- Ofrecer explicaciones comprensibles y organizadas que gestionendidacticamente los conocimientos y/0 las destrezas que se pretendetransmitir, favoreciendo aprendizajes signicativos y el desarrollo decapacidades en los estudiantes de los niveles obligatorios.
- Diversicar las tareas a resolver por los estudiantes, en funcion de susdistintos ritmos y estilos de aprendizaje.l

'- Evaluar valorando las situaciones didacticas, sus resultados, los contextos ycondiciones en que éstas se producen con la nalidad de comprender ymejorar los procesos de enseanza y de aprendizajes.
- Seleccionar y utilizar las nuevas tecnologias de manera contextualizada,como una altemativa valida para la apropiacién de saberes actualizados,como potenciadoras de la enseanza dc la lengua inglesa y de la gestiéninstitucional en las escuelas.
- Crear situaciones dinamicas y atractivas dc enseanza para los educandos,promoviendo aprendizajes signicativos y cooperativos en base a una sélidaformacion pedagégica con sensibilidad hacia la diversidad sociocultural.I Interveni_r en la dinzimica grupal y organizar el trabajo escolar.- Generar un clirna favorable a la convivencia y al aprendizg e en la institucién

en las aulas y en los diferentes espacios de aprendizaje.
- Comunicarse y relacionarse con los alumnos y con sus familiasreconociendo sus caracteristicas y necesidades a n de contextualizar lasintervenciones educativas.
- Involucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes y en sus trabajosde modo que sea posible la integracién y la conexién de los conocimientos alos esquemas conceptuales que poseen.
- Desarrollar estrategias para la coordinacion y organizacién dc los g!'UpOS dealumnos en el aula y en la escuela.

...///
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- Irmovar y adaptarse al cambio

I Intervenir en el escenario institucional y comunitario.
- Comprender la complejidad de la realidad educativa en sus mltiples

manifestaciones garantizando de este modo su efectiva participacién tanto en
ambitos institucionales como socio-comunitarios.

- Reconocer y resignicar la escuela como espacio polftico-pedagégico donde
se entrecruzan mltiples dirnensiones de la realidad de los alumnos como
sujetos sociales.

- Participar activa y democraticamente de la vida institucional y comunitaria.
— Trabajar en equipo con otros docentes y miembros de la comunidad

educativa que le permita elaborar proyectos interdisciplinarios y/0
institucionales compartidos, siendo capaz de adaptarse creativamente a
diferentes condiciones y situaciones de trabajo.

I Comprometerse con el propio proceso formative.

- Reexionar sobre su propia practica docente revisando las estrategias
necesarias para mejorar sus intervenciones pedagégicas.

- Resignicar la practica a partir dc una autoevaluacién permanente de su
desempeo profesional desarrollando el sentido critico y de responsabilidad.

10. Organizacién Curricular
10.1. Denicidn v caracteristicas de los campos de formacién v sus relaciones

Campo de la Formacién General

El Campo de Formacién General en el curriculo para la formacién del
Profesorado de Ingles tiene la importante nalidad de apoyar la construccién del juicio
para la accién, que no se agota en Ia enseanza especica de contenidos curriculares.
Porque entre cl pensamiento (representacién) y la accién préctica interviene el juicio
(criterios, normas y valores generales para la accién), como base para las decisiones. En
otros ténninos, los marcos concepmales generales deberan ser problematizados a la luz de

,~~" '{§§,I§,~~@,, situaciones sociales, culturales y educativas especicas y de los desaos précticos.
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V

Es importante tener presente que los conocimientos de la forrnacién general son
un medic y no un fm. Su transmision no representa un mero ejercicio académico.
Constituyen la mediacion necesaria para apoyar la comprension, valoracién e
interpretacién de la educacion en el marco de la cultura y la sociedad y de fortalecer Ia
construccién de criterios de accion sustantivos para orientar las practicas docentes.

Desde esta perspectiva, la forrnacion general debera aportar los marcos
conceptuales y cuerpos de conocimiento que permitan la comprensién de las dimensiones
estmcturales y dinamicas, el reconocimiento tanto de regularidades como de
especicidades contextuales, asi como la identicacién de problemas.

Como se sostiene en los Lineamientos Nacionales para la Formacién Docente
Inicial (Res. CFE N° 24/07), el Campo de la Formacion General “se orienta a asegurar la
comprensién de los fundamentos de la profesion, dotados de validez conceptual y de la
necesaria transferibilidad para la actuacién profesional, orientando el analisis de los
distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseanza”.

Es importante sealar que los saberes que componen la Formacién General
proceden de diversas disciplinas. Las mismas constituyen una fuente ineludible, en la
medida que aportan estructuras conceptuales, perspectivas y modelos, modos de
pensamiento, métodos, destrezas y valores.

Este campo se orienta a asegurar la comprension de los fundamentos de la
profesién, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la
actuacién profesional, orientando el anélisis de los distintos contextos socio~
educacionales y la toma de decisiones sobre los procesos de enseanza y aprendizaje.

La enseanza desde y a través de las disciplinas, en la formacién docente, debe
poder asumir el desao de promover un trabajo sobre las concepciones, supuestos y
representaciones que los propios estudiantes tienen acerca de esos conocimientos y
campos disciplinares. Estas representaciones, a menudo, distan del saber disciplinar y
juegan un papel central en la denicién de modos de pensar y ejercer la docencia. Por
ello, la formacién inicial constituye un ambito privilegiado para la elucidacién, el analisis,
la puesta en cuestion y la revision de esas nociones y creencias.

La formacién general se ha pensado en tomo alas siguientes cuestiones:
I El caracter constitutivamente complejo del trabajo docente
I El trabajo docente inscripto en diferentes espacios pflblicos y su

respuesta a propositos sociales.
I La relacién entre la teorfa y la practica; la reconstruccion y el valor de lo

comn, tomando en cuenta la diversidad de situaciones y contextos y
\1,

recuperéndose la comprension de las singularidades en el marco de las
'Y.\‘\ regularidades.
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I El fortalecimiento de la enseanza; la recuperacion de las propuestas
basadas en enfoques disciplinarios.

Como se sostiene en los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formacion
Docente, este campo requiere ser fortalecido, su presencia mas sélida no solo favoreceria
la comprension e interpretacién de los fenomenos educativos apoyando las decisiones
docentes, sino que contxibuiria, también, a disminuir .las desigualdades vinculadas a la
herencia cultural resultante del origen social de los estudlantes del Profesorado.

En térrninos de Formacién General el fortalecimiento de la enseanza, implica
dar al docente herramientas que le pennitan pensar crfticamente sus practicas. A partir de
reconocer la complejidad de la construecion social del conocimiento y poder investigar
criticamente sobre ello se requiere de rnarcos conceptuales, conocimientos y métodos de
indagacion que den soporte a 10 que se analiza, incluyendo el recorte mismo de los
problemas sobre los que se indaga.

Se recupera las propuestas basadas en enfoques disciplinarios, por su rigor
metodolégico, su estructura ordenada y ademas porque constituyen fuertes organizadores
del contenido académico.

Las unidades en torno a disciplinas ofrecen un orden conceptual que conforma un
conocimiento pblico, que por su validez puede transferirse a problemas y contextos
diferentes. Asimismo, proveen a los estudiantes modos de pensamiento (historico,
losoco, experimental, deductivo) que perrniten organizar el pensamiento y la
experiencia, asf como identicar nuevos problemas.

Las unidades en torno a temas 0 problemas permiten integrar perspectivas y
focalizar cuestiones relevantes para la formacién. Su presencia en el curriculo otorga
exibilidad y orienta la reexion practica.

Otro de los elementos pertinentes a recuperar es que si bien los tres campos del
curriculo enmarcan y clasican los contenidos de la formacion de todas las carreras, la
formacion general constituye el carnpo comn a todas ellas. No existen argumentaciones
epistemolégicas ni pedagégicas que sostengan una formacion general reducida,
restringida 0 abreviada segim la especialidad u orientacion de un plan.

Considerar a este campo como comn, tiene ademas otros efectos importantes.
Desde el punto de vista simbolico, colabora con el desarrollo de una comunidad
profesional docente, como miembros de un eolectivo que comparte una matriz bésica de
formacién, marcos de conocimiento y valoracion compartidos. Desde el punto de vista
practico, facilita la acreditacion de estudios para quienes se forman, ante los posibles
cambios de especialidad docente 0 de lugar de residencia.

Formacron General son:

If/;55Y€N,;_?<_ ' falgllnas ideas generales que orientaron las deniciones en el Campo de la/
" ...///
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a) Para la formulacién de contenidos, uno cle los elementos fundamentales es ladenicién clara de los criterios de seleccién.
En términos especificos, se pretendio dar responder a la pregunta sobre: gcuélesson aquellos problemas 0 ejes tematicos (descriptores) signicativos para la formacién delos futuros docentes?
b) Tanto en las unidades disciplinarias como en las integradas por temas 0problemas, la seleccién, organizacién y desarrollo de los contenidos se orienta por elnecesario principio de transferibilidad.
Se trata de responder acerca de: g,cém0 seleccionar y denir los contenidos paraque éstos contengan en su denicién la potencialidad para su uso en diferentes contextos‘?
c) En este sentido, se toma en cuenta que estos criterios generales favorezcan lasistematizacién de las practicas mismas.
La pregunta es: gqué aportan como andamiaje conceptual para la sistematizacién

de las practicas los contenidos seleccionados para cada uno de los espacios del campo dela formacion general?
d) Para la denicién de los‘ criterios, se tiene en cuenta los cambios en la sociedad

contemporanea y su impacto tanto en los contextos en los cuales se realiza la tarea deensear como sobre la dinamica de las instituciones escolares. Esto signica incorporar
algunas de las problematicas vigentes tales como: las nuevas conguraciones familiares,
las nuevas infancias y adolescencias, las diferentes formas de relacién con el Estado, losdiversos modos de organizacion social, el lugar que ocupaxel trabajo en la sociedad actual
entre otros.

-

Se trata de responder acerca de: gcémo deberian estar presentes estasproblematicas en relacién con la denicién de contenidos de cada unidada curricular?
Delimitar este campo y denir sus contenidos es una tarea compleja que incluye

amplios debates en torno a concepciones, enfoques y principios de seleccién.
Considerando que el curriculo no se agota en el diseo de un plan de estudios es que sediscute también acerca de las formas de'enser"1anza para llevarlos a la practica en laformacién del Profesorado.

Contrariamente a una posicién reduccionista sobre el campo de la formacién
general, el enfoque disciplinar que se propone e intenta recuperar la logica de
pensamiento y de estructuracién de contenidos propio de los campos disciplinares a la vez
que pretende, desde dicho modo de estructuracion de los contenidos, fortalecer las

;;;,-»;, vinculaciones entre las disciplinas, la vida cotidiana, las praicticas sociales y desde esos
contextos las précticas docentes para favorecer mejores y mas comprensivas formas deapropiacién de los saberes.

...///
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MINISTERIO DE EDUCACIéN. CIENCIA Y TECNOLOGfA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

El desarrollo actualizado dc las disciplinas incorpora los problemas de la vidacontemporanea y los abordajes de los tratamientos particulares. Indisolublemente a ello,la reexién y conocimiento del caracter histérico de los conocimientos disciplinares y sucontextualizacién en el espacio de Ios debates de las comunidades cienticas es crucialpara evitar la naturalizacién y ritualizacién del conocimiento, asi como para comprender
su caracter histérico y provisorio.

En sintesis, cl campo de la formacién general esta dirigido a desaxrollar unasélida formacién humanfstica y al dominio de los marcos concepmales, interpretativos yvalorativos para e1 analisis y comprensién de la cultura, e1 tiempo y contexto histérico, laeducacién, la cnseanza, el aprendizaje, y a la forrnacién del juicio profesional para laactuacién en contextos socio-culturales difercntes. Se vincula a:
La adquisicién dc informacién y la construccién de conocimientos sobre la diversidad
socio-cultural y las condiciones y desafios que ella plantea para la vida enconvivcncia.
El abordaje de las teorias y resultados dc investigacién que sustentan y permiten
comprender dc mejor manera las caracteristicas del aprendizaje y dc la enseanza encontextos diversicados.

- La apropiacién de contenidos conceptuales, interpretativos y valorativos que pueden
dotar a los futuros docentes de herramientas capaces de describir, analizar situaciones
y procesos socioculturales propios de un contexto de mayor complejidad.
El abordaje de contenidos disciplinares que pueden ayudar a entender los procesos
politicos que generaron las condiciones que experimentan las sociedades.
E1 tratamiento de las disciplinas pertenecientes a una forrnacién humanistica a partir
de un campo semantico coherente, con unidad y signicacién auténoma y una
cstructura sintactica especifica que favorece cl analisis de los diferentes métodos dcproduccién del conocimiento.

V

La construccién de herramientas conceptuales-explicativas que permitan a Ios futuros
docentes proveerse de una formacién de base sélida sobre la cual construir
competencias profesionales aplicadas.
Contenidos que coadyuvan a una formacién profesional critica, la cual, por vincular
contenidos disciplinares con problemas sociales rcales colabora a la formacién
politica de un educador comprometido con el destino de los pueblos, y cuya

'"°"\'?5}'i§“"‘-;.. preocupacién trasciende la mera esfera educativa.<¢'/
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MINISTERIO DE EDUCACICN, CTENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Campo de la Formacién Especica
Segun los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formacién DocenteInicial (Res. CFE N° 24/07), la Formacién Especica se orienta al estudio de la/sdisciplina/s especicas para la enseanza en la especialidad en que se forma, la didacticay Ias tecnologias educativas particulares, asi como de Ias caracteristicas y necesidades

propias edelos alumnos a nivel individual y colectivo. Se reere, por lo tanto, a aquello
que es propio -en este caso, el Profesorado de Lengua Extranjera y comprende elconjunto de saberes que resulta necesario para el desarrollo de las capacidades que
denen el ejercicio de la funcién docente en cada nivel. Este campo constituye, por lotanto, un aspecto crucial de la formacién del docente, ya que junto con Ias experiencias
formativas propias de los otros campos, aporra herramientas conceptuales y
metodolégicas para llevar a cabo la enseanza de los diferentes aspectos y contenidos que
integran la LE.

Los Lineamientos Curriculares Nacionales para la F0rmacz'0'n Docente Inicial
(Res. CFE N° 24/07, art. 50.4) recomiendan ademés incluir al menos una Didéctica
especica referida a cada nivel de enseanza para el cual el futuro docente se forme,
contemplando también las modalidades.

Es importante sealar que los saberes que componen la Formacién Especica
proceden de fuentes diversas. Las disciplinas, en primer lugar, constituyen una fuente
ineludible, en la medida en que aportan estructuras conceptuales, perspectivas y modelos,
modos de pensamiento, métodos y destrezas, valores. Los elementos de una disciplina
que un docente debe aprender estan ligados, sin duda, a los contenidos que integran el
curriculo del nivel para el que se forma, pero éstos no lo agotan en ningun sentido.
Resulta necesario garantizar una formacién profunda sobre los aspectos que hacen a la
estructura de la disciplina y, a la vez, dotar a los estudiantese de estrategias y categorias de
pensamiento que les posibiliten la apropiacién de nuevos conocimientos a fumro y el
abordaje de nuevas problematicas y cuestiones mas alla de la formacién inicial. La
formacién disciplinar requiere, asimismo, la inclusién de aquellos aspectos que
posibiliten la comprensién de los contextos histéricos de produccién de los conocimientos
y la reexién sobre ciertos aspectos epistemolégicos que permitan dar cuenta de la
naturaleza de los objetos en estudio, del tipo de conocimiento producido en una disciplina
y de los métodos y criterios para su produccién y validacién.

La formacién especica se nutre, asimismo, del conocimiento didactico relativo a
la enseanza de contenidos especicos correspondientes alas distintas areas curriculares,
de las teorias psicolégicas necesarias para conocer los rasgos distintivos del proceso de
aprendizaje de esos contenidos y las caracteristicas evolutivas de los alumnos desde el
punto de vista motriz, cognitivo, emocional, moral y social. Del mismo modo, los5} <3‘ 4-“ll estudios de caracter histérico sociolégico y cultural constituyen una referencia curricularQ ’7’\: . . ’ . .. . ., ,g§,"¢_ lmportante en la medlda en que posiblhtan perspectrvas y modos de comprension mas
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MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N” 0120046-240269/2018-0

La formacién especica debe dar al futuropdocente herramientas conceptuales y
practicas para programar la enseanza, poner en practica distintas estrategias, coordinar la
tarea do la clase y evaluar el proceso de aprendizaje cle los alumnos y sus resultados. A su
vez, el campo de la Formacién Especica debe estar en estrecha aiculacién con el
campo de la Formacién en la Practica y el campo de la Formacion General.

Sobre la base de las herramientas conceptuales desarrolladas en la formacion
general, los futuros docentes requieren apropiarse de un conjunto de saberes y practicas
que les permitan resolver los desaos que se le presentaran en el aula y en la comunidad.
Los estudiantes de este profesorado también desarrollaran competencias relacionadas con:

- Facilitar los aprendizajes a través de estrategias didacticas que apunten a resolver
problemas signicativos y relevantes para el contexto social y cultural particular
de los sujetos.

- Conducir los procesos grupales y facilitar la integracion social.
- Acompaar el avance en el aprendizaje de los/as alumnos/as identicando tanto

los factores que lo potencian como los obstaculos que constituyen dicultades
para el aprender.

- Seleccionar y/0 construir materiales y recursos didacticos a partir de criterios
fundados que perrnitan el uso signicativo y relevante de los mismos.

- Seleccionar y utilizar nuevas tecnologias de manera contextualizada, como una
alternativa valida para la apropiacion de saberes actualizados y como
potenciadoras de la enseanza y de la participacién activa del/la alumno/a en su
propio proceso de aprendizaje.

- Comprender Ala responsabilidad que implica el uso social y didactico de las
nuevas tecnologias en tanto medio posible para la inclusion social.
Campo de la Formacién en la Przictica Profesional
Este campo se organiza en tomo a la practica profesional docente. Busca

resignicar la practica educativa desde las experiencias pedagégicas y conocimientos de
los otros campos curriculares, a través de la incorporacion progresiva de los estudiantes
en distintos contextos socioeducativos.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del campo, se tomaron como referencias
generales para la organizacién del mismo, las normas y documentos como:

- Reglamento de Practicas y Residencia en las carreras de Fonnacion Docente. Res.

67¢ A‘ Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia rle Salta.
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Ministerial N° 3.418/12. Direccion General de Educacion Superior, Ministerio de
/;<» £\

O _ ./1? - Regimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N 2.58.1/1;. Direccién
General de Educacion Superior, Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Salta.
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RESOLUCION N“ i 2 1
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

- Diseo Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Inglés (RM 1789/12)).
Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

- “Recomendaciones para la elaboracién del Campo de la Formacién en la Practica
Profesional”. Area de Desarrollo Curricular. Instituto Nacional de Formacién
Docente.

- Diseo Curricular para el Nivel Inicial. Res. Ministerial N°5788/10. Ministerio
de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

- Estructura y Diseo Cmricular para el Nivel de Educacién Primaria. Res.
Ministerial N°8568/10. Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la
provincia de Salta

- Diseo Curricular para e1 Nivel Secundario. Res. Ministerial N°059/12.
Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

Resignicar el lugar de la préctica en la forrnacién docente (Terigi, 2004)
requiere entenderla como el eje central vertebrador que atraviesa toda la formacién
posibilitara el abordaje del rol docente desde la comprensién de los procesos que
atraviesan Ia préctica educativa. En este sentido es posible armar que el Campo de la
Practica Profesional es de sustantiva relevancia para la formacién en capacidades
profesionales ya que es en la practica en donde se ponen en juego la complejidad de los
procesos de enseanza y de aprendizaje, las articulaciones posibles entre la teoria y la
practica real; la trasposicién didactica del saber disciplinar; las representaciones y
creencias de los estudiantes sobre el trabajo docente y las construcciones sociales que
circulan sobre él, entre otros procesos.

La practica docente, al igual que otras précticas sociales, se dene como
altamente compleja, dado que se lleva a cabo en “escenarios singulares, bordeados y
surcados por el contexto. La multiplicidad de dimensiones que operan en ella y la
simultaneidad desde la que éstas se expresan tendrian por efecto que sus resultados sean
en gran medida imprevisibles” 27

Actualizar la historia aprendida como alumnos en el curso de la trayectoria
escolar previa, implica una disposicién personal de los estudiantes y los docentes
formadores para analizar aquellas matrices que pueden constituirse en obstaculo
epistemolégico y pedagégico en la formacién como futuros/as docentes. Esto plantea la
necesidad de generar los dispositivos que posibiliten revisar en forma insistente la
experiencia formativa previa de los estudiantes.

27 Edelstein, G. y Coria, A.- obra citada.
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2 1
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

El futuro docente debe estar preparado no solo con conocimientos disciplinares y
didacticos sino también con las capacidades, habilidades y criterios para tomar decisiones
frente a la amplia gama de situaciones que se presentan en las Instituciones escolares en
la que entran a jugar valores y decisiones éticas - politicas que condicionan su accionar.
Situaciones estas, para las que muchas veces no ha sido preparado pero que tienen que
ver con la cotidianeidad y complejidad de dichas Instituciones.

“Ensear no es cuestion de implementar repuestas preestablecidas a determinadas
situaciones desde un cuerpo de prescripcion teorica. Requiere hacer juicios especiales a la
luz del conocimiento local e interpretaciones particulares de conceptos cualitativos e
ideales educativos.” 28

Esta denicion de préctica docente alude a diferentes dimensiones de ella e
implica diferentes responsabilidades que deben diferenciarse al mornento de pensar la
formacion docente:

- La enseanza es una primera dimension de la practica. Esta dimension hace
referencia a la tarea sustantiva de la docencia, a la tarea especica a partir de la cual
se perla la identidad de un docente. Entran en juego, basicamente, dos tipos de
conocimientos: el conocimiento acadérnico 0 erudito acerca de Ia/s disciplina/s a
ensear y el conocimiento didactico y metodologico para tomar decisiones acerca de
como ensear.

- La docencia como trabajo. La dimension laboral de la practica esta sometida a
controles pautados normativarnente, la docencia en tanto practica laboral esta sujeta
a un contrato que establece deberes y derechos, condiciones economicas, materiales
para el desempeo (rernuneracion, horario, lugar, etc.). Requiere que el profesional
tenga informacion acerca de los marcos legales que regulan esa dimension de la
practica.

- La docencia como practica socializadora. Desde esta dimension, las practicas
docentes se orientan hacia la socializacion de nios y jovenes, a quienes contienen y
acompaan en ese proceso de aprendizaje. Es una accion de socializacion a través
del conocimiento. Este aspecto del desernpeo es parte del contrato social entre la
escuela y la comunidad, e1 docente y la familia. Requiere que el docente posea
conocimientos acerca de la comunidad, cl contexto y el alumno en sus distintos
momentos evolutivos.

a

...///

28 Formacion de Maestros: Teoria y practica. En Alliaud, A. y Duschatzky, L. (compiladoras) (2003): Maestros,’ ‘ Formacion, préctica y transformacion escolar. Mio y Dévila editores.
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

'

- La docencia como practica institucional y comunitaria. Esta congurada pormandatos socio culturales explicitos e implicitos, comprendidos en la culturainstitucional, por una parte, y por Ias caracteristicas de la comunidad en la que seinserta la escuela. Requiere conocimientos que faciliten la comprensién de losfenémenotstinstitucionales, organizacionales y socio-comunitarios y saberes acerca
de la gestién instltucional como area dc desempeo.

‘

El encuadre del trayecto de la practica docente debe tener en cuenta laformacién simulténea do estas dimensiones. Si bien la dimension sustantiva a considerar
es la enseanza, por ser la que da identidad a la profesion docente, no obstante, esapriorizacién no puede desconocer el interjuego con las otras dimensiones. Estc planteoimplica pensar al docente como un profesional y supone una préctica docente que seconsolida y fortalece cuando esta apoyada en la reexion - accién.

Desde el Trayecto fonnativo de la Practica Docente sera fundamental promover
la insercién de las estudiantes del Profesorado en los amplios y diversos émbitosrelacionados con su futuro desempeo docente. Esto permitira facilitar su integracién,
ampliar sus expectativas y sus experiencias, prepararse para oecer respuestas, analisis,conceptualizaciones y soluciones mas 0 menos adecuadas a diferentes situaciones
concretas y para ello resulta necesario tomar conciencia de que la practica docente como
practica social, no es ajena a los signos que la denen como altamente compleja.

Por lo sealado, la formacién en cl trayectode la Practica Docente requiere unavision articulada desde los distintos espacios curricularest lo que implica a la vez untrabajo cornpartido, es decir convertir las practicas en espacios de indagacién, debate,
dialogo en un intento por superar el enfoque nom1ativo por el reexivo. Se busca resaltar
la articulacion entre la teoria y la practica, basandose en una enseanza global desde unenfoque interdisciplinario.

Por lo tanto, es menester la articulacién de éste trayecto formativo con los otros
campos que forman pane de la caja curricular horizontal y verticalmente.

Se procura la formacion del docente como agente social, educador constructor dcconocimientos y no un mero transmisor. Por lo tanto, se hace necesario, ofrecerle unafonnacién para la relacion critica y activa entre teoria y practica.
Desde este trayecto curricular se propone a la practica pedagogica como unmomento de reexién crftica desde una doble vertiente: teorica — préctica en la busqueda

de la apropiacién por parte de los estudiantes.
Expresados asi, los conocimientos propios de la profesionalizacién docente, se,4‘J:»"'~"‘,“\ " - , - - I I I - -,'»{;,‘».O:~1,f;>;;§_ srtuan en la 1ntersecc1on de la teona y la practlca, que mcluyen “un saber y un saber

hacer”. Desde esta perspectiva, cl conocimiento no es el unico atributo de la idoneidad

s»f:%_ las necesuilades actuales vmculadas a los problemas de la practlca concretaL ms’
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RESOLUCION N“ E B in 9
MINISTERIO DE EDUCACICJN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-Q

Entender la intervencién pedagogica y la practica docente en el Profesoradodesde esta perspectiva, exige situarse en un modeio en cl que el aula se congura comoun microsistema denido por unos espacios, una organizacion social, unas relacionesinteractivas, etc.; y fuertemente atravesado por las variables contextuales einstitucionales.
Las instituciones educativas encargadas de formar a los futuros docentes tienenun compromiso real con la sociedad a la que sirven: el de Formar Profesionales de laEducacién.
En este sentido, el Trayecto Curricular de Practica Docente posibilitaré. elabordaje del rol docente desde la comprensién de los procesos que atraviesan la practicaeducativa en diferentes contextos, tantos a nivel micro como a nivel macro social. Es porello, que se proponen diferentes talleres que acompaan a la Practica Docente,conformando diferentes equipos de trabajo entre los formadores segim el eje especicoen cada ao.

En este dialogo sobre la propia experiencia de ensear, las experienciasyde otros,la vida cotidiana en las aulas y las teorias de la Educacién, es posible congurar unaexperiencia que contribuya a consolidar la democratizacién de la formaoién docente enparticular y de la escuela en general. Una reexion tanto individual como colectiva, quetenga como norte la formacién de profesionales reexivos no solo desde una técnica opractica, sino también asumiendo un compromiso ético y politico, en tanto actorescomprometidos con su tiempo en la bsqueda dc précticas mas justas y democraticaszg
En pos de ello sera necesario, entre otros desafios inherentes a1 desarrollo de esteCampo:

- Favorecer la integracién entre los Institutos y las Escuelas asociadas en las que serealizan las practicas, como altemativa clave para cl desarrollo de proyectosconjuntos y de experimentar variadas altemativas de actuacién por parte de losfuturos docentes”. Para ello se impone recuperar el trabajo cornpartido con losdocentes de las escuelas asociadas anticipando qué modicaciones son necesariaspara acompaar cualquier intento de mejora Las instituciones educativasconstituyen los ambientes reales del proceso de formacién en las practicas.
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3° Reglamento de Practicas y R8Sld8Cl8 en las carreras de FOl'lTi8ClO Docente. Res. Ministerial N° 3.418/12. DirecciénGeneral de Educacién Superior, Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnciogia de Ia provincia de Salta.
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

- Facilitar la movilidad de los estudiantes en escenarios mltiples y en laintegracién de grupos que presenten gran diversidad que permitan el desarrollo depracticas contextualizadas que se constituyan en vehlculo articulador para laproblematizacién y reflexion sobre los sujetos y el aprendizaje, la enseanza ysobre la propia profesién docente, compartiendo las reexiones personales enémbitos contenedores, coordinados por los docentes involucrados.
- Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo, comolas escuelas asociadas y los propios estudiantes, conozcan el Modelo deFonnacién que orienta las Practicas Docentes, de modo tal que las experiencias

escolares efectuadas en estos espacios tengan incidencia sobre el posterior
desempeo profesional y se conviertan en espacios para construir y repensar latarea docente y no simplemente para observar.

- E110 supone redenir los tipos dc intercambios entre el ISFD y las escuelas
asociadas, implicando a un mayor nmero de docentes para mejorar la calidad de
las précticas que realizan los estudiantes (equipo de profesores de Practica ydocentes co-formadores de las escuelas asociadas 1). .

- Concebir los procesos de Practica Profesional como acciones holisticas,
integradas a los restantes espacios curriculares presentes en los Diseos, asi como
de confrontacién teorico/préctica. En este sentido, también los procesos dePractica Profesional deben ser précticas imbricadas en las propias instituciones en
las que se realizan.

El trayecto de este Campo y el acompaamiento de talleres integradores que sedeben cursar en forma simultanea al desarrollo de las Practicas dc cada ao, requiere nosolo pensar en un diseo intcgrado e integrador, sino también, prever précticas articuladasvertical y horizontalmente, de insercién temprana al ambito institucional-escolar, desdeuna amplia concepcion. Es decir, considerando todas aquellas tareas-funciones yresponsabilidades que un docente realiza en su contexto de trabajo, no restringiendo soloal espacio aulico. Por ello, esta previsto:
- Una carga horaria gradual y progresivamente creciente, en funcion de ladistribucion global de los otros campos de formacién.
- Una complejidad gradual y progresiva de los aprendizajes en las practicas;

abordando las particularidades institucionales y los diferentes tipos deintervencién docente, como asi también en niveles y contextos socio-educativos y5.-,'._»_-~-~ - W culturales diversos.
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31 Régimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N 2.583/13. Direccién General de Educacion Superior, Ministeriode Educacion, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.
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10.2 Sfntesis de los criterios que orientan la organizacién curricular

Se presenta a continuacién una sintesis de los criterios tomados en cuenta para laelaboracion del Marco Curricular para el Profesorado de Inglés, de acuerdo con la Res.CFE 24/07:
1. Duraci0'n total: alcanzar un minimo de 2.600 horas reloj (3.900 horas cétedra),a lo largo de 4 aos de estudio de educacién superior.
2. Denicidnjurisdiccional: 80 % de la carga horaria total, como mfnimo.

A 3. Denz'cio'n institucional: hasta un méximo de 20 % de la carga horaria total4. Organizacién en torno a tres campos de conocimiento, presentes en cada unode los aos: l)- Formacion General 2)- Formacién Especica 3)- Fonnacion en laPnictica Profesional
55. Residencia pedagégica en e1 4° ao

6. Peso relativo de los campos:
- Formacion General: entre el 25% y el 35% de la carga horaria total;- Formacién Especica: entre el 50% y el 60%;
- Formacion en la Practica Profesionalz entre el 15% y el 25%.

7. Campo de la F0rmacz'0'n General de organizacién disciplinar y unidadescurriculares constituidas en tomo a ejes problematicos, signicativos para los futurosdocentes de Inglés.
8. Campo de la Formacidn Especzca: Presencia de diferentes tipos decontenidosz

- Formacién en e1 estudio de los contenidos de enseanza de las didacticas especicas.-Inclusion de Didacticas Especicas referida a cada nivel de enseanza para el cual elfuturo docente se forms, contemplando también las modalidades.
- Formacion en los sujetos de la educacion.
- Unidades curriculares constituidas en tomo a ejes problematicos especfcos para losfuturos docentes de inglés.

9. Campo de la Formacién en la Pra'ctica Profesional:
- Con presencia desde el comienzo de Ia fonnacién, incrementandose progresivamentehasta culminar, en 4° ao, en la residencia pedagégica.
- Integracion de redes institucionales entre los IFD y entre éstos y las escuelas asociadas.- Articulacién con otras organizaciones sociales y educativas de la comunidad.- Desarrollo de proyectos de trabajo consensuados y aniculados entre los IFD, las

J ’.@'.*‘}‘~§,Z; Escuelas asociadas y las organizaciones sociales.
<< - Desarrollo de practicas y residencia en los distintos niveles para los que se forman,como asi también modalidades y ambitos escolares diversicados.

- Inclusion dc las Nuevas Tecnologias Educativas y las Tecnologias de la Comunicaciony la Informacion en las actividades dc la formacién en la practica profesional.

...///
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MINISTERIO DE ED ON, VI CIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2o1s_o

'

10. Organizacién del diseno curricular:
- Variedad y pertinencia de formatos diferenciados en distinto tipo de unidadescurriculares: materias 0 asignaturas, seminarios, talleres, précticas docentes y residencia.Orientados a que los futuros docentes tengan la posibilidad de vincularse con los objetosde conocimiento de modos diversos durante su formacién.
- Pertinencia de las unidades curriculares de denicién institucional.
- Incorporacién de mecanismos de apertura y exibilizacién en la evaluacién yacreditacién de las distintas unidades y fonnatos curriculares.

.

Sintesis de los criterios jurisdiccionales que orientan tanto la organizacién,coma la secuenciacién de unidades curriculares y contenidos del Diseo Curricular delProfesorado de Inglés.

- Los conocimientos que se pretenden ensear en el CFG (Campo de la FormaciénGeneral) y el CFE (Campo de la Formacién Especica) deben acompaar y andamiar eldesarrollo de los contenidos y trabajos de campo de la Préctica Profesional.
-En el CFG “no se trata de abordar todo el universo de la disciplina misma, sino deidenticar los problemas relevantes y sus principales aportes para la formacién y lasprécticas de los docentes”32

'- Se considera sustancial la inclusién de los contenidos y didéctica de la educacién sexualintegral en los programas de formacién docente”.
'

- Se entiende la relacién entre los CFG, CFE y el CFPP (Campo de la Formacién en laPréctica Profesional) de manem complementaria, constituyéndose esta relacién en uno delos ejes para la formulacién de las unidades curriculares en el desarrollo de la carrera.- Tanto en el CFG como en el CFE, las unidades curriculares deben estar constituidas entorno a ejes probleméticos, signicativos para los futuros docentes de inglés.
- La seleccién, organizacién y desarrollo de los contenidos debera orientarse por elnecesario princzpio de tranajferibilidad para. la actuacién profesional, integrandose yampliando la comprensién para las decisiones de las précticas profesionales. Asi, se debepriorizar la reexién critica y la posibilidad del uso de los contenidos en diferentescontextos.

. . .///

32 Ministerio de Educacién, lnstituto Nacional de Formacién Docente, Area de Desarrollo Curricular: Recomendaciones
para Ia elaboracién de Diseos Curriculares.

3 Ley Nacional N° 26.150 Art. N° s lnclso F).
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- Los contenidos del CFE se articularén con el CFPP “en un doble sentido: incluyendo,por un lado, las informaciones que provengan de las indagaciones y observaciones queefecten los estudiantes y que puedan ser pertinentes para anal izar y reexionar acerca dcproblemas especicos de 10s niveles y, por e1 otro, efectuando aportes sustanvos para lasdecisiones didacticas que debe tomar el futuro docente en las instancias de practica yresidencia.
- Se tencleré a fortalecer el CFPP (Campo de la Forrnacién en la Practica Profesional) através acompaamiento de talleres que se deben cursar en forma simulténea al desarrollodc las practicas de cacla ao.
-Carga horaria gradual y progresivamente creciente en dicho campo.-Una complejiclad gradual y progresiva de los aprendizajes en las practicas abordando lasparticularidades institucionales y los diferentes tipos de intervencién docente como ladiversidad de contextos socioeducativos de los niveles y sus modalidades.- Promover la insercién signicativa del estudiante en las instituciones educativas yatender probleméticas vinculadas con la dimensién institucional, la relacién institucién -comunidad, la enseanza de contenidos especicos y la coordinacién de grupos deaprendizaj e.

10.2. Carga horaria por campo (expresada en horas cétedra y horas reloj)
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10.3. Carga Horaria por Campo de la Formacién y porcentajes relativos
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10.4. Cantidad de U.C. por ao, campo y régimen de cursada
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10.5. Denicién de los formatos curriculares que integran la propuesta

Resulta ineludible que los futuros docentes tengan la posibilidad de vincularsecon los objetos dc conocimiento de modos diversos durante su formacién, lo cual solo esposible en la medida en que atraviesen diferentes experiencias de enseanza yaprendizaje. De esta forma, “podrén operar sobre los contenidos de diferentes maneras yconstruir un saber pedagégico complejo capaz de ser movilizado en funcién de los.
~desafios que implica la docencra . En este sentido se plantea la importancia de brindar laposibilidad de vivenciar una diversidad de experiencias formativas considerando que ello

o
Qovowoaa.F“
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9:34

futuro docente a lo largo de la formacién docente inicial.
Se han previsto en el Diseo curricular distintos formatos de unidadescmiculares considerando la estructura conceptual, e1 propésito educative y sus aportes ala practica docente. Entendiendo por “unidad curricular” a aquellas instancias curriculares

que, adoptando distintas modalidades 0 formatos pedagégicos, forman pane constitutivadel plan, organizan la enseanza y los distintos contenidos de la formacién y deben seracreditadas por los estudiantes.
El presente Diseo contempla los siguientes formatosz

0 Materias

opera como modelizador y enriquece las estrategias metodolégicas que construye el

Denidas por la enseanza de marcos disciplinares 0 multidisciplinares y susderivaciones metodolégicas para la intervencién educativa de valor troncal para lafonnacion. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo,
. modos de pensamiento y modelos explicativos de caracter provisional, evitando tododogmatismo, como se corresponde con el caracter del conocimiento cientfco y su
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Asimismo, ejercitan a Ios alumnos en el anélisis de problemas, la investigaciéndocumental, en la interpretacién de tablas y gracos, en la preparacién de informes, laelaboracién de banco de datos y archivos bibliogracos, en el desarrollo de lacomunicacién oral y escrita y, en general, en los métodos dc trabajo intelectualtransferibles a la accién profesional.
Su duracién puede ser anual 0 cuatrimestral. Se mantiene e1 régimen actual dcasistencia y de examenes parciales y nales para su acreditacién.
Este formato de materia, es una estructura disciplinar propiamente dicha, y por lotanto tiene un predominio marcado dc la teoria en caracter de marcos referenciales que lepermitan al estudiante ejercitar las competencias enunciadas. Sus principalescaracteristicas pedagégico-didacticas son las siguientes:

- Por una parte la transferencia del conocimiento se plantea desde la transposicién
didactica, por la otra, e1 contenido sera separado por e1 docente en ncleos/ejes
tematicos denidos en los que primara la unicidad.

- Dichos ncleos/ejes tematicos seran organizados en relacionesjerarquicas, tanto anivel intemo del ncleo como en la presentacién de los nflcleos entre si.
- Las précticas evaluativas para cl formato deberan estar orientadas hacia laidenticacién de conceptos y problemas genuinos de la disciplina, y hacia laconstmccién y deconstruccién de conceptos y relaciones disciplinares.
- Es imponante la formacién no sélo del dominio de la sintaxis entre 10s distintos

conceptos desarrollados, sino también la posibilidad, por parte del estudiante, de
generar dicha capacidad de sintaxis.

- Debemos mencionar también la importancia de evaluar el manejo de las
herramientas metodolégicas propias del sistema epistemolégico. Sin dichomanejo mal puede realizarse la transferencia del conocimiento.

- Deberé también formarse al estudiante en la t_oma de posicién frente a los marcos
teéricos desarrollados, en la fundamentacién epistemolégica de dicha postura, y
en la capacidad de defensa de la misma con argumentos convincentes, bien
fundado y expuesto de manera clara, coherente y légica.

<>\'7
‘ll -4

Para ello el estudxante debera ser capaz de tomar dec1s1ones epistemolégicamente
bien fundadas.
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RESOLUCION N° 1
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° Ol20046~240269/2018-0

Q Talleres
Son unidades curriculares orientadas a la produccién e instrumentacion requeridapara la accién profesional. Corno tales, promueven la resolucién practica de situacionesde alto valor para la formacién docente. El desarrollo de las capacidades que involucrandesempeos précticos envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya quelas situaciones practicas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacercreativo y reexivo en el que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponiblescomo se inicia la bsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar,resolver 0_interpretar los desaos de la produccién.

Como modalidad pedagogica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para elanalisis de casos y de altemativas de accién, la toma de decisiones y la produccién desoluciones e innovaciones para encararlos.
El taller ofrece el espacio para la elaboracion de proyectos concretos y supone laejercitacién en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentespara la situacién, habilidades para la seleccién de metodologlas, medios y recursos, eldiseo de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en practica

Es una instancia de experimentaclén para el trabajo en equipos, lo que constituyeuna de las necesidades de fonnacién de los docentes. En este proceso, se estimula lacapacidad de intercambio, la bsqueda de soluciones originales y la autonomia del grupo.Se sugiere un abordaje metodolégico que promueva entonces el trabajo colectivoy colaborativo, la vivencia, la reflexion, el intercambio, la toma de decisiones y laelaboracion de propuestas en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de Ia acciénprofesional. Como mfnimo la elaboracién de dos producciones de orden practico,individuales y /o grupales, que pennitan el acompaamiento del proceso de aprendizaje yla elaboracién de una produccién nal, que segn el objeto del taller no necesariamentedebe ser escrita.
,

Es importante que los docentes realicen devoluciones a los estudiantes que lespermitan reconocer fortalezas y dicultades en sus procesos de aprendizaje. Dichasproducciones se iran co-evaluando (entre docente — estudiante, estudiante — estudiante) ypennitiran realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los mismos.
Estratégicamente a1 formato, éste se acredita con un “coloqulo nal” individual 0grupal, para presentar la produccion que dé cuenta del proceso realizado. Puedenconsiderarse como produccién nal la elaboracién de un informe descriptivo-analftico, unproyecto, el diseo de propuestas de enseanza, elaboracion de recursos para laenseanza, entre otros.

-_
»

»Los talleres plantean, como ningun otro formato, una tension inevitable entreteorfa y practica. Debera incluir necesaria e imprescindiblemente actividades practicasclaras y completas en su unidad conceptual.
Debe tenerse en cuenta también que todo taller debe dar por resultado una

.. .///
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RESOLUCION N” i $
MINISTERIO DE EDUCACI(')N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O7

. '

Las practices evaluativas dc los talleres, deberén concentrarse en la determinaciéndel grado dc articulacién entre la teoria y la préctica que se realizé para esta instancia deltratamiento de la realidad. No existe punto de tratamiento del conocimiento con mayoraplicacién practica a la realidad que el fozmato pedagégico de taller.
La articulacién entre la teoria y la practica puede plantearse en cualquiera de lasdos direcciones posibles: 0 bien la teoria se aplica para la resolucién préctica de unproblema, 0 bien la resolucién de un problema preciso sirve para demostrar los principiosinvolucrados y arribar a conclusiones teéricas.
Exigencias para las practicas evaluativas de Ios talleres:

- Articular teoria y practica como instancia dc tratamiento de la realidad que
pueden plantearse en forma bidireccional.

- Alcanzar una produccién que puede rcvestir fonnas distintas: resolucién de un
problema, produccién de materiales u objetos, diseo de un proyecto.

- Evaluar los procesos y resultados de produccién.
- Reexionar sobre Ios procesos realizados.

v Seminarios
Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formacién

profesional. Incluye la recxién cn'tica de las concepciones 0 supuestos previos sobre
tales problemas, quc los estudiantes tienen incorporados como resultado de su propiaexperiencia, para luego profundizar su comprensién a través de la lectura y el debate de
materiales bibliognicos 0 dc investigacién, promoviendo instancias de intercambio, de
discusién y de reexién entre Ios estudiantes. Los seminarios se adaptan bien a laorganizacién por temas/problemas.

Dicho formato curricular posibilita el despliegue dc un conjunto de capacidades
propias de la formacién relacionadas con: la bsqueda, seleccién y utilizacién de fuentes
primarias dc informacién, la fundamentacién del propio punto dc vista, el respeto por Ios
pares, la resolucién de situaciones problematicas propias del campo educativo y la
consideracién de otras soluciones posibles.

La caracteristica pcdagc'>gica— didacticas de las unidades curriculares organizadas
desde este tipo de formato, debera ademés de contcmplar un problema o tema central que
da unidad a los contenidos y a las actividades, un hilo conductor que dara unidad a los
mltiples abordajes que se realicen del tema. E1 tema constituira una unidad de planteo y
acreditacién en si mismo. Las practicas evaluativas del seminario exigen identicar y
denir el problerna, como asi también la linea de abordaje del objeto dc cstudio.

Debera evaluarse también la identicacién dc hilo conductor quc se ha utilizado
durante el desarrollo del mismo.

. . .///



Q/6 gs/woacabbz

%’moa@ 3, @9Zww/gym

-W460»:/z’:/zc/a'c1» ck 6.7%’-//Z?»

\'~;'gf)
‘~11,

'%._\. wk’.
"..j_,,?

///. ..

. 5'RESOLUCION N” 35:: , '

MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGfA_
Ref. Exnte. N° 0120046-240269/2018-0

V

Dado que normalmente se realizaran multiples abordajes al seminario, debera e1estudiante ser capaz dc identicar cada uno de dichos abordajes, elegir el que consideremas adecuado tomando posicién respecto de ellos, y establecer las relaciones con otrasalternativas posibles.
Debcré. también, realizar la articulacién interna del planteo, y ser capaz dcproponer las lineas que se derivan del tratamiento de cada uno de ellos.
En resumen, las précticas cvaluativas para los seminarios exigiran:

- Identicar problema 0 lfnea dc abordaje del objeto de estudio.
- Identicar hilo conductor.
- Revisar multiples abordajes y tomar posicién por una lfnea estableciendo

relaciones con las otras alternativas.
- Identicar articulacién intema del planteo.
- Proponer lineas derivadas de tratamiento.

0 Préctica Docente/Residencia
Son espacios sistematicos de sintesis e integracién de conocimientos a través dela realizacién de trabajos de campo que implican procesos dc indagacién en terreno eintervenciones en espacios acotados (dentro de lo diverso) para los cuales se cuenta con clacompaamiento dc un profesor/tutor. Permiten la contrastacién de marcos conceptualesy conocimientos en émbitos reales y el estudio de situaciones, asi como el desarrollo dccapacidades para la produccién de conocimientos en contextos especicos.

Es decir, apuntan a Ia construccién y desarrollo de capacidades para y en laacciénwpréctica profesional en las aulas y en las escuelas, en las distintas actividadesdocentes, en situaciones didécticamente preguradas y en contextos sociales diversos.Representa la posibilidad concreta dc asumir cl rol profesional del docente, de disearproyectos de enseanza y dc integrarse a un grupo de trabajo escolar.
Se trata de articular tcoria y pracca y przictica con teoria, ambas presentes entoda préctica educativa concretaz frente a las situaciones cornplejas, el futuro docentedebe poner en juego criterios racionales de comprensién para concretar los nes ensituaciones especicas que se le presentan en la accién.
Con este formato curricular se proponen trabajos de participacién progresiva enel ambito dc la préctica en las escuelas, en el aula y en otros espacios formativos, desdeinstancias de observaciones del entorno institucional, entrevistas a actores cle lag,v""',+;i"Tf)}‘,j,\,:;"~"'.> comunidad escolar, anélisis dc docurnentos y organlzadores escolares, relates de<91, cxperiencias, ayudantias imclales. Es dec1r, el es1ud1ante pasaxa por practxcas de1 rs
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enseanza dc contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente conproycctos de enseanza extendidos en el empo.
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RESOLUCION N” ,_ '

MINISTERIO DE EDUCACICN, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Rcf. Expte. N” 0120046-240269/2018-0

Acordando que la practica docente no es una reproduccién dc la teoria aplicada a
la accién, sino que es dinamica y compleja requiriendo acciones deliberadas para lograr
los objetivos que se plantea, la reexién cobra un lugar central y necesario. Es pertinente
comprender los factores que intervienen y atraviesan las mismas; para ello es necesaria
una fonnacién teérica, conceptual, loséca, cultural y politica. Esto respondei a la
relevancia de considerar a la Préctica como eje articulador del diseo curricular.

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad en los trabajos
de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones
en el ejercicio de las practicas docentes. Es decir, durante el desarrollo curricular, los
sucesivos trabaj os de campo recuperen las reexiones y conocimientos producidos en los
pericdos antcriores, pudiendo ser sccuenciados y axticulados progresivamente.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar,
escuchar, documentar, relatar, argurnentar, recoger y sistematizar informacién, reconoccr
y comprender las diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y elaborar informes;
desarrollando procesos dc indagacién en contextos delimitados (socio-cornunitario,
institucional y/0 aulico)

’

Se ha pensado en una duracién anual. Operan como conuencia de los
aprendizajes asimilados en los campos de la formacién general y especica. Los
contenidos abordados se debieran reconceptualizar a la luz de las dimensiones de la
practica social y educativa concreta, como ambitos desde los cuales se recogen problemas
para profundizar aspcctos especicos en posibles seminarios y/0 como espacios en los
que las producciones de los talleres se someten a analisis.

Puede considerarse como produccién nal, la elaboracién de un informe
descriptivo-analitico sobre un proceso de recoleccién y analisis de infonnacién 0 sobre un
proceso de practica aulica, 0 de extension, a partir del cual se generen nuevas propuestas
creativas para el tratamiento de una tcmatica, contcnido y/0 problematica institucional y/0
curricular.

También seria pertinente dar cuenta en ésta produccién nal, de nuevos
interrogantes que scan retomados en los sucesivos espacios de trabajo dc campo y
recreados como disparadores de un abordaje de mayor profundidad.

Este tipo de organizacién curricular, se acredita con un “coloquio” individual 0
grupal para presentar la produccién nal, que dé cuenta del proceso realizado en el campo
socio-educativo y/0 institucional-aulico.

/35?; <§“=§',, Este formato plantea una tension inevitable entre teoria y practica, lo cual supone
< incluir necesaria e imprescindiblemente actividadcs précticas desarrolladas desde marcosLt‘ . . . .
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5.}.-~;_ referenciales pertlnentes para el trabajo arnculado
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MINISTERIO DE EDUCACIéN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

En este sentido, todos los talleres que acompaan el trayecto dc la practica
docente y que se deben desarrollar en cursada simultanea con la przictica, requieren de un
trabajo en equipo de los docentes durante todo el ciclo lectivo y una evaluacién global de
los estudiantes consensuada por equipo docente. No se podra evaluar en forma particular
cada taller, la légica de estos es propiciar el analisis y reexién de los trabajos de
campo desde el abordaje de 10s contenidos teéricos y practicos que se priorizan en los
mismosg estos contenidos deben estar articulados necesariamente con la propuesta del
trayecto dc la practica docente.

Aqui, las practicas evaluativas, deberén concentrarse en la determinacién del
grado de aniculacién entre la teoria y la practica que se realizé para esta instancia del
tratamiento de la realidad.

Exigencias generales para la acreditacién del Trabajo dc Campo y /0 Trabajo
Final:

- Articular teoria y practica como instancia de tratamiento de la realidad, que puede
plantearse en forma bidireccional.

- Alcanzar una produccién nal que sintetice el proceso de trabajo en e1 campo.
Produccién que, desde un nivel descriptive, avance hacia cl analisis critico
argumentado, dando cuenta de posicionamientos pertinentes y coherentes de los
estudiantes.

- Dar cuenta de propuestas de desarrollo institucional y/0 como curricular,‘ sobre
las cuales los estudiantes generan instancias reexivas para su para su auto

é£"=*%é_‘

‘$3-=""'¢?E’-VT?--1:

correccion, segun los contextos especicos de campo en los cuales se inserten
anualmente.
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MINISTERIO 111: EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2013-0

'

10.6. Estructura Curricular

PLAN DE ESTUDIOS NIVEL: Superior
DENOMINACION DE LA CARRERA: Profesorado dc Inglés
D§JRACI()N: 4 (cuatro) aos
TITULO A OTORGAR: Profesor/a de Inglés
MODALIDAD: Presencial
CARGA HORARIA: 4032 Horas Catedras - 3024 Horas Reloj

E?‘

J14! Y m: nl 3 Hr W‘ ‘I11 1!‘1n.?mu1'%."’:.f' 11‘e.:,If'1~.L..|i.“i Q1.\..F‘R.1vJI1'i§Il1l.1ir~n.lIi=Lw,,.-..|\.H..rw-4651.5:"

CAIVIPO DE LA FORMACION GENERAL
1.01 Materia Pedagogia 4 - —

1.02 Materia Psicologia Educacional - 4 -
1.03 Materia Didactica General - - 3

Taller Lectura y Escritura Académica en - -1.04 4Lengua Castellana
CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

1.05 Materia Lengua Inglesal - - 7
1.06 Materia Gramatica Inglesal - - 5
1.07 Materia Fonética Inglesa - - 4

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
1 O8 Practica Practica Docente I: Contexto, 3

' Docente Comunidad y Escuela*

Pr: mer Ano

<“r?1<;'i:"|v~'~**% 1' r:~"~=l "W-"=E‘I.1’*1=E@“‘If‘‘"“W’ "+==*w~:m%»?:¢=“ 1%a“"“£"=-’==.=»I=='w@=W1 -.':'~1az;e'11::~»"~w»w11:. 1ifzm?-1»W;:;:'l»:*‘ I:-";1.1~lu:::~.-..: W2":-€£‘;?"?

w.‘ W9... »-i“.~1;;;f-:r=11*W"'*<** W:1;:Iw;a1';="@q§1&@_~,»--E1.“ .%...:=..§1l.!.Fl.TH¥§?11.. ?‘.Y’**#1r;Fa|sa»¢-17$»Y=|iW<.¥i1"="11= ‘Ha. 51-" ‘T113 *"'-‘:1"" "nua ""1;=.:?iu’11.=@.-'!§\w"=",rw~:~...~.;="'.111 <.i,(1:f~1~a'»::'=*:.v;1..~. =1 Y-..-_-*1?-.-‘~»‘=f-<-~~=t1i»:~.:=- "'
~ ‘-M I ~'* ‘ * I’:

(*) Dentro de la Practica Docente I, se desarrollan de rnanera simultanea a su cursado,
dos Talleres Integradores, uno por cada cuatrimestre.
En e1 primer cuatrimestre e1 eje de la articulacién es: Taller I: “Métodos y Técnicas de
Indagacio'n”. En el segundo cuatrimestre se desarrolla e1 Taller II cuyo eje es:
“lnstituciones Educativas”.
Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de Practical y 3
(tres) horas cuatrimestrales para de cada uno de los profesores de los Talleres. Se3, .,
requiere designar perles generalistas.

acompaan a la Practica Docente I se desarrollan en el institute, y en e1 acompaamiento
del trabajo de campo en slmultaneo con esta, como pareja pedagogica.
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
I ' l

2.09 Materia Historia Argentina y Latinoamericana - - 2

».;$f~ ° -7I;1~-< +1 ~~~i'd'H‘(1i..~. ml I», IUn1dad\curr1culanl|~§g*'1** 1'.~M*» l1?‘Guat.‘~:"29.0uat.' 1Anua’lU 1

2.10 Materia Sociologia dela Educacién 3 -
Tecnologias de la Informacién y de la

2'11 Taller Comunicacién (TICs)
"1- J -

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA
2.12 Materia Lengua Inglesa II - -

\l

2.13 Materia Gramatica Inglesa H
l - -

-I>~

2.14
‘ Materia Fonética Inglesa II - -

-§

2.15 ‘ Materia Sujetos de la Educacién - . -

-IA

2.16 Taller Produccién de Textos - -

U.)

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
Précca Préctica Docente II: Gestién

‘

2.17 Institucional, Curriculum y - - 3Docente ~ **
Ensenanza

1=&-=<u=11=1&:‘~==s':<=*»1==1.~1: E4¢l5“‘*"'~*£’é~k&“~‘~‘1'~“ "‘»"‘*-M; 1- *1"
e"1~1**1~.*-.~'-:12*..1 ::-,~1:'~¢- M:*2lw==w*:":x<ww=*'1 """.:wrr»;.~;~*1-;1!rl%1.1l!!ll~él31=1l;lslll1%fa3@%5i1:
":l1"¢§¢'?;7l“?\:5“5'l3-F1312-‘T*5f>f~I.!}§’ 'E1A1;:‘l»*’L\i5!.*3‘1li1|l3“r!‘1“:77l¢T~!

(**) Dentro de la Préctica Docente II, se desarrollan de manera simulténea a su cursado,
dos Talleres Integradores, uno por cada cuatrimestre.
En el primer cuatrimestre el eje de Ia articulacién es: Taller I: “Curriculum y
Organizadores Escolares”. 6/1 cargo de un generalista)
En el segundo cuatrimestre, se desarrolla, el Taller II cuyo eje es: “Programaci0'n de la
Enseanza”. (A cargo de un generalista)

'

Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de Practica
Docente II. Se requiere la asignacién de 3(tres) horas catedras cuatrimestrales para cada
perl responsable de los Talleres Integradores.pf. O0’

yéé
521$ como pareja pedagégica. '

’ Q

2;’/“'jg“.:':‘1‘i*
-I“-‘-1

laI Q, IQ’r;_.‘

En el Campo de la Formacién de la Préctica Profesional, los Talleres Integradores que
acompaan a la Préctica Docente II se desarrollan en e1 instituto, en simultzineo con ésta,

...///
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RESOLUCIGN N° H 1 H
IVHNISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Tercer Ano
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
118 ‘ Materia Historiay Politica de la Educacién 4

Argentma
., Serninari ‘Eclucacién Sexual Integral

.,9.19
- - 3

‘ 3.20 Materia F ilosoa
. - - 2

3 .21 Materia Historia de la Cultural 4 - -
CAMPO DE LA FORMACIGN ESPECIFICA

3.22 Materia Lengua Inglesa III
‘ - -

3.23 Materia Literatura de la Lengua Inglesa I - -
3.24 Materia Lingistica - ‘

Didactica Especial de la Lengua
‘

3.25 Materia Inglesa en el Nivel Inicial y 6 - -
Educacién Primaria
Didactica Especial de la Lengua

‘3.26 Materia Inglesa en e1Nive1 Secundario y - 6 -
~ Modalidades

I

' CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
‘

Précca Practica Docente III: Practica y
3.27 Docente Residencia en el Nivel Inicial y - - 8

Primario (****)
A

U.)O\DJ

1*"

(****)Dentr0 de la Practica Docente III, se desarrolla de manera simultanea a su cursado
un Taller Integrador.
Taller I: “Evaluacién de los Aprendizajes”.
E1 eje de la articulacién es el Taller I: Evaluacién de los Aprendizajes. Para el perl
responsable, se requiere la asignacién de 2 (dos) horas cétedras anuales que sedesarrollan dentro de Ia institucién, en las horas de Practica III. Se requiere designar unperl docente que acredite experiencia en el campo de la practica y/0 competencias en elarea de evaluacién en la lengua inglesa de los aprendizajes.
Se requiere la asignacién de 8 (ocho) horas cétedras anuales para el responsable de

acompaamlento a los estudlantes
En el Campo de la FOI'I’l'13.C10I1 de la Practlca Profeslonal, el Taller Integrador sedesarrolla en el instituto en simultaneo con ésta, como pareja pedagégica.

W Practica III. Se desarrollan 3 (tres) horas institucionales y 5 (cinco) para el

...///
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RESOLUCION N” ®
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Cuarto Ao
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CAMPO DE LA FORMACIQN GENERAL
Seminari Etica y Deontologia de la Profesién4.28 4 - -0 Docente

4.29 Semgnari Inclusién Educativa - 4 -

4.30 Materia Historia de la Cultura II - - 3

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA
4.31 Materia Lengua Inglesa IV - - 8
4.32 Materia Literatura de la Lengua Inglesa II - - 4
4.33 Taller EDI - 2 -
4.34 Taller Analisis delDiscurso - - 3

CAMPO DE LA FORMACIGN EN LA PRACTICA PROFESIONAL
l . Practica Docente IV: ResidenciaR rd

4.35 ejiaen Pedagégica en el Nivel Secundario - - s

%<:\-l»W;~=; W:-1'-* ;'.>.~" T11 E=r¥"j" "' . 4' ‘ ' 4*‘-"'J:= 'l';§"~'< *“ " '1 'r»»;=!<‘" 115*“-“‘~.r"‘»-W1‘ ‘§W.‘'ll'$“l*¥-‘ "W1: ‘+W~;».»' rr in~r “=41-“~E:=~.~

(*****) Dentro de la Practica*IV sedesarrollaeun Taller Integrador anual.
Taller I: “Sistematizaci0'n de Experiencias”. En el Campo de la Formacién de la

Practica Profesional, la unidad curricular que acompaa a la Practica Docente IV, se
desarrolla en el instituto en simultzineo con ésta, como pareja pedagégica. Se designan
2 (dos) horas anuales para el perl responsable del Taller que se cumplen en el instituto.
Se requiere la asignacién de un perl especialista con 8 (ocho) horas anuales para el

J,»-»~-~.,_L responsable de Prctica IV. Se desarrollan 3 (tres) horas institucionales y 5 (clnco)

‘;,_,§.<¢.=:<

+9‘
010»sax

/’<’;§,\o’\',0,{‘_\ para el acompaamiento a los estudiantes en las escuelas asociadas.
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RESOLUCION N° i 3
MINISTERIO DE EDUCACIéN. CIENCIA Y TECNOLOGfA' .

Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Unidades Curriculares
4
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Cédigo 1.01
Denominaciénz PEDAGOGiA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas

0 Cornprender y analizar a la Educaciénw como una préctica social, determinada por
factores histéricos, politicos, economicos, sociales y culturales.

v Analizar la construccién del diSCl1I‘SO y de las précticas pedagégicas desde una
perspectiva histérica.

0 Conocer y comprender algunos dc los debates epistemolégicos, teoricos socio-
politico-economicos que conguran las perspectivas teoricas de la educacién
contemporénea en torno alas actuales demandas dc la escuela.

0 Adquirir marcos conceptuales de la Pedagogia que amplien la reexién y
comprensién de la cornplejidad de las instituciones educativas en el campo de las
précticas, y contribuyan a la formacién profesional.

Descriptores

Sociedad, educacién y Pedagogia
El campo Pedagogico. Conceptualizaciones sociohistoricas. La pedagogia como base
teérica para la interpretacion de las précticas educativas. Escuela, educacién,
conocimiento. La educacién como Transmisién. La educacion como mediacién entre la
cultura y la sociedad. Tension entre conservacién y transformacién. La educacién
como préctica social, politica, ética y cultural. Espacios sociales que educan.

constitucién del estatuto del maestro, la pedagogizacion de la infancia y la preocupacion
de la educacién como derecho. E1 Estado como educador.

...///
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RESOLUCION N”

MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGfA
Ref. Expte. N” 0120046-240269/2018-O

Teorias y Corrientes pedagégicas
La practica pedagégica en las concepciones sociales histéricamente construidas. Modelos
clésicos y nuevos enfoques pedagégicosz La Pedagogia Tradici0nal., el movimiento de laEscuela nueva. Las teorias Criticas: Teorias de la Reproduccién, Teorias de la liberaciény de la resistencia.
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de las teorias y corrientes
pedagégicas. Los sujetos, las relaciones pedagégicas, la autoridad y el conocimiento
escolar.
Probleméticas Pedagégicas actuales.
Debates pedagégicos sobre la funcién social de la escuela. Relacién Estado-familia-
escuela. Tensiones entre homogeneidad y lo comun, entre la unidad y la
diferenciacién, entre la integracién y la exclusién, entre la enseanza y la asistencia. La
construccién dc las subjetividades e identidades en el contexto actual. La escuela como
razén de lo diverso. Propuestas pedagégicas alternativas. Pedagogia de la diferencia.

Cédigo 1.02
Denominaciénz PSICOLOGTA EDUCACIONAL
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

I Comprender los aportes de la psicologia educacional en el estudio de las
situaciones educativas.

v Analizar y comprender los alcances, limites y efectos que ha tenido el uso de las
producciones psicolégicas en los ambitos educativos en general y para el
aprendizaje en particular.

v Reexionar sobre los criterios que llevan a denir la pertinencia, relevancia y
suciencia de las producciones psicolégicas para un analisis y desarrollo de
practicas educativas, evaluativas en la escuela actual.

0 Identicar caracteristicas y diversos modos de aprender de los estudiantes.
0 Reexionar la especicidad del tipo de construccién de conocimiento y del tipo

de desarrollo, aprendizaje y motivacién generados en las practicas escolares de
los sujetos de la enseanza dc la lengua Inglesa.

...///
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MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

1 Adquirir marcos conceptuales para favorecer la construccién de criterios deacclon que onenten la futura actuacién profesional, integréndose y ampliando Iacomprensién en las précticas profesionales.

Descriptores

Psicologia y Educacién
Conguracién del campo de la Psicologia Educacional. La tensién histéricazaplicacionismo-reduccionismo. La tensién en la enseanza escolar moderna:h0mogeneidad- atencién a la diversidad. El impacto en la toma de decisiones
pslcoeducativas. Los procesos de escolarizacién y la constitucién del alumno comosujeto/objeto dc la Psicologia educacional.

-

Aprendizaje y aprendizaje escolar
-

E1 aprendizaje como proceso complejo y diverso. Conocimiento cotidiano, escolar ycientico. La interaccién social como factor activante 0 forrnante del desarrollo. E1impacto cognitivo de la escolarizacién y su impacto en los enfoques socioculturales ycognitivos. Los dispositivos tipb “andamiqe” y las trayectorias escolares. Aprendizaje
Integrado. Aprendizaje de una segunda lengua, la conciencia fonolégica.

Desarrollo, aprendizaje y enseanza
Desarrollo, aprendizaje y enseanza La tensién entre dominio general y especico en eldesarrollo. La perspectiva psicogenética y cognitiva del aprendizaje. Implicancias para la
enseanza de las ciencias. Los procesos de aprendizaje escolar como experiencia“cognitiva” y sbcial: los enfoques socioculturales sobre el aprendizaje y el desarrollo.

Algunos problemas de las przicticas educativas abordables desde una perspectiva
psicoeducativa
E1 problema de la motivacién y el desarrollo de estrategias de aprendizaje autorregulado.
La motivacién desde las perspectivas psicoeducativas. Las interacciones en e1 aula y losprocesos dc enseanza y aprendizaje. Asimetria y autoridad. Motivacién e identicacién.
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MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Cédigo 1.03
Denominaciénz DIDACTICA GENERAL
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
‘

1 Comprender a la enseanza como una préctica educativa compleja que incluye
discursos, modelos, contextos y que requiere de analisis teéricos y resoluciones
practicas. i

0 Reexionar sobre las principales tensiones y desaos que afronta la enseanza
en la actualidad, con especial referencia a lo local y desde actitudes propias de la
indagacién educativa.

0 Reexionar sobre e1 compromiso social y ético que requiere e1 rol docente en el
marco de los actuales contextos socio-educativos.

0 Adquirir habilidades iniciales para disear procesos de enseanza desde criterios
fransfonnadores de las précticas vigentes.

0 Reexionar criticamente sobre la programacion, las estrategias, los medios y la
evaluacion de las propuestas didacticas.

0 Adquirir habilidades iniciales para la administracién de los tiempos, espacios y
agrupamientos de estudiantes.

0 Adquirir marcos conceptuales y metodolégicos que se constituyan como
andamiajes para e1 abordaje y profundizacién de saberes en las didécticas
especicas y en el campo de la practica educativa contribuyendo a la formacién
profesional.

Descriptores

La ensefianza como practica docente y como przictica pedagégica
La didactica como disciplina teérica. Cuestiones epistemologicas en tomo a la
construccién de la teoria didactica. La dimension técnica, tecnolégica, artistica de la
Didactica. La enseanza como practica social y reexiva Enfoques de Enseanza. Las
relaciones enseanza y el aprendizaje. El “como” ensear en debate: valor instrumental
vs valor intrinseco. Las formas validas de transmisién.

. . .///
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RESOLUCICN N° a

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Didactica y Curriculum
La problematica curricular. Sentidos del Curriculum: como texto y como préctica.Teorias cuniculares, Enfoques y Modelos didacticos. Curriculum. Niveles de concreciéncurricular. Los Diseos Curriculares del nivel inicial, primario y secundario. DesarrolloCurricular: Sujetos, procesos y niveles.

r

La programacién didéctica.
El Proyecto Curricular Institucional. Planicacién anual. Conguracién delConocimiento escolar. Transposicién didéctica. La clase como “cruce de culturas”(experiencial, critica, acadérnica, social, institucional) y la tarea del docente como la demediacién reexiva entre ellas. Las intenciones educativas. Los contenidos de laenseanza. Dimensiones. Criterios de seleccién, organizacién y secuenciacic'>n.Modelos
de organizacién de contenidosz disciplinar, interdisciplinar, globalizado/integrado yfuncional. La construccién metodolégica. Conguraciones didacticas. Las estrategiasdidacticas. Criterios de seleccién de estrategias de enseanza. Relacién entre evaluaciény enseanza. Sentidos e irnplicancias de la evaluacién. Tipos y funciones de laevaluacién. Relaciones entrelas formas de ensear y las formas de evaluar.

La gestién de las clases.
Estrategias para disear y gestionar las clases. Gestién de los tiempos y espacios. Losagrupamientos. E1 aula, las condiciones materiales y subjetivas de enseanza yaprendizaje. Los materiales y recursos didacticos. Anélisis de experiencias deenseanza en contextos diversos.

Cédigo 1.04
Denominaciénz LECTURA Y ESCRI'I‘URA ACADEMICA EN LENGUACASTELLANA
Formatoz Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas '

.. ~ Desarrollar habilidades para leer, resumir, comprender y escribir textosV5” 0/~.;-._ académicos.Q \
G ' O Construir competencias de comprensién lectora, como el analisis e integracién de

la informacién paratextual, la activacién de conocimientos previos, la reposicién
de la informacién contextual, la observacién de la superestructura, la obtencién
dc la macroestructura, la reduccién de ambigtiedades y la identicacién de las
estrategias discursivas.
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RESOLUCION N° é 1 9
MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

'

v Comprender que la escritura es un proceso que se gesta en exposiciones docentes,intercambios gmpales, lectura de bibliografia, y que se sostiene tomandodecisiones que ataen a todos los niveles textuales.
0 Aproximar al estudio de la lengua Inglesa comparando a través de losconocimientos adquiridos, las particularidades de cada elengua y sus graméticas.

Descriptores

Los siguientes descriptores deben ser entendidos en términos de procedimientos, es decir,no se postula un estudio teérico sobre conceptos sino un aprendizaje orientado a formar yfortalecer précticas de lectura y escritura académica.

Précticas de lectura: Qué es leer. La lectura como préctica social. Propésitos del lector.La dimension social, su funcién y sentido pragmético. Lectura de diferentes génerosdiscursivos y diferentes secuencias textuales. Textos académicos: expositivo-explicativosy argumentat1vos. Reconocimiento de funcién, superestructura y estrategias discursivasde los textos académicos.

Précticas de escritura: La escritura como praictica social. Produccién de textos teniendoen cuenta el proceso de escritura: planicacién, textualizacién y revision. Textosacadémicos escritos: La acotacién de un tema, la bsqueda de informacién y el chajebibliogréco, elaboracién de chas, reseas, registro de clase, de observacién 0 deexperiencias, toma de notas, resumen, sintesis, organizadores grécos e informes. Textosde difusién cientica(resL'1menes y ponencias) y textos deestudio de disciplinas (guias deestudio, manuales y documentos de cétedra)

Los textos académicos orales: el debate, la mesa redonda, la conferencia, reportqes.Funcion, situacién comunicativa: procedimientos de desarrollo textual estratégico ytéctico, estructura textual, formas estilisticas, léxico y sintaxis prototipicas de los textos/.5 académicos orales y escritos. Reexion metacognitiva sobre las précticas de lectura y

Lu '_'_-=-

¢_%,‘ '-=“:==55%!
2*‘?- 2%-__

ovomal.-‘*l9§*"

‘“:".;r:.-'1-‘-’~”"

escntura. Busqueda, seleccion e mterpretacién de informacién de diferentes fuentes.Consulta bibliogré ca.
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RESOLUCION N° g
MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Cédigo -2.09

Denominacionz HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
Formatoz Materia -

Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacion horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas -

0 Reconocer la realidad social latinoamericana y en especial la Argentina como

resultado de un proceso historico de construccién material y simbélica.

~ Favorecer el analisis de la realidad como una construccién social, reconociendo

actores e intencionalidades en las transformaciones actuales, en su vinculacién

con nuestro pasado histérico.
0 Analizar el contexto de gestacién de las historias nacionales en el marco de la

construccién del estado, su transformacion y la necesidad de nuevos abordajes

teéricos y epistemolégicos para ser trabajados en las efemérides y actos escolares

v Promover un espacio de analisis de nociones, creencias y representaciones de 10s

procesos histéricos, politicos, sociales y economicos de argentina y

Latinoamérica.
0 Analizar y comprender la construccion del Estadoy la ciudadania en e1 proceso

histérico argentino conternporéneo y en el contexto latinoamericano y mundial.

Q Adquieran una mirada critica y compleja ante las explicaciones multicausales y

en términos de proceso como alternativa a la historia acontecimental y politica.

Descriptores

América en la etapa pre-colonial. Formas de organizacién social en el territorio

Americano y Argentino. La colonizacion de América del Sur. La instauracion de un

nuevo orden geopolitico y economico.

La Etapa Colonial. Los cambios del siglo XVIII, las reformas Borbénicas, la sociedad

en el Virreinato del Rio de Ia Plata. La Etapa Criolla, antecedentes dc la Revolucién de

Mayo, el proceso independentista en América, el caso del Rio de la Plata, las guerras de

independencia (1810-1820).

‘ '<-‘.€§';~‘ El proceso de construccién del Estado Argentino (1850-1880), la sancion de la

46%\ Constitucion Nacional. Argentina: 1916-1930, el yrigoyenismo. De la oligarquia al

\03L

(:8 ' \ populismo (1930-1943).El liberalismo hispanoamericano y su caracter republicano. Del
. ,, . . . , .

’\\;,‘

"7SQ;O

p0pU.1lSl'Il0 (1945-1955) a las dlctaduras militares (1955-1983) en America del sur El

retorno de Peron. (1975-1976).
...///
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RESOLUCION N°

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-240269/2018-0

El golpe militar de 1976 y el Proceso ~de Reorganizacién Nacional: La guerra de
Malvinas. El retorno a la democracia. Las dictaduras en el Cono Sur.

Codigo 2.10
Denominaciénz SOCIOLOGlA DE LA EDUCACION
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

v Ciomprender el esccnario sociocultural politico y econémico que enmarca sus
desarrollos actuales, entendiendo que la profesion docente comprende una
practica social emnarcada en instituciones con una maniesta inscripcién en el
campo de lo estatal y sus regulaciones.

0 Conocer la realidad educativa desde una perspectiva socio-historica que
contribuya a dcsnaturalizar ei orden social y educativo.

Q Intcrpelar los procesos dc construccion del conocimiento escolar en diversos
espacios de integracién intercultural.

0 Revisar algunas contribuciones relevantes de la sociologia clasica y
contemporénea a1 conocimiento de las practicas y estructuras educativas.

0 Realizar el anélisis de la génesis y la logica dc funcionamiento de las
instituciones y las practices educativas como un recurso inevitable para la
cornprension y transformacién del presente.

v Adquirir marcos conceptuales que emiquezcan la reexion y comprension en el
campo de las practicas educativas y contribuyan a la formacion profesional.

Descriptores
Sociedad y educacién
Conguracion del campo dc la Sociologia dc la Educacién. Problematizacion accrca dc
los vinculos entre el campo dc “lo social” y el campo cle “lo educativo”. Sociedad y
Educacién: su vinculacién a partir dc los diferentes paradigrnas: categorias construidas
en relacién a las funciones sociales de la educacion y de los sistemas educativos, la
funcién social del conocimiento.

__,_i;§.;_,N -i Estado, educacién y poder

-._<<.~:*¢

3- I1’“£4
=-, -. r-. =_{§%¢¥vErr; '-555?“ 5-iii-;"lf

a,.m Ia“Q-'/<L\
"'

§,' conicto y formas de dorninacion. Estado, sistema educativo y control social.

"ONOQL

>1 5;), ix]
\ *\j

'("'?.~;Zj..*_‘ Relaciones entre Estado y educacion en el desarrollo dc la sociedad capitalista. Poder,
65> °\\’

social. Los procesos dc exclusion y discriminacién educativa. Perspectivas neoliberales y
su impacto en las politicas sociales. Fragmentacion del sistema educativo.

A-'*,="e*=~' ' He emonia. Posibilidades limites de la educacién como herramienta de movilidad‘f3 J3? x
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RESOLUCION N“

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Escuela y desigualdad
Desigualdades sociales y desigualdades educativas. Capital cultural y escuela. Tensiones
entre condiciones objetivas y subjetivas. La institucién escolar como construccion social:
habitus, practices sociales y escolares. Escuela y pobreza en la Argentina: perspectivas
actuales. Fuentes dc desigualdad educativa: clase, género y etnia. La perspectiva de
género como herramienta de analisis de la desigualdad. La socializacién diferencial de
género: sistema patriarcal, relaciones de poder, y jerarquizacion social. El rol de los
docentes frente a la desigualdad: como agente transformador o reproductor. Planteos
teoricos acerca de la diversidad sociocultural con relacién a la igualdad de oportunidades
en la escuela actual.

Cédigo 2.11
Denominacién: TECNOLOGIAQ DE LA INFORMACION Y DE LA

, COMUNICACION (TICs)
Formatoz Taller -

Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Comprender la incidencia de las TICs en la cultura y el conocimiento de la

sociedad actual, en la vida cotidiana de los sujetos y, en los procesos de
aprendizaje y de enseanza.

0 Conocer los recursos TICs actuales y adquirir herramientas para desarrollar
propuestas innovadoras que fomenten la creatividad, iniciativa y la proactividad.

¢ Construir materiales didacticos mediados por Tics adecuados para la enseanza
de la lengua Inglesa.

0 Disear situaciones educativas que integren recursos tecnologicos en contextos
fonnativos diversos.

0 Analizar el impacto de las Tics en la enseanza y el aprendizaj e, en los contextos
institucionales y de aula, comprendiendo su sentido, las posibilidades y riesgos
que esta incorporacién promueve 0 limita en las instituciones educativas.

Descriptores
Alfabetizacién digital: Nuevos escenarios para la educaciénz Las TICs como rasgo de

la cultura y de los codigos de comunicacién de nios y jévenes. Las nuevas
alfabetizaciones y las TICs. La comunicacion visual, audiovisual y multimedia.
Uso y posibilidades de las TICs como herramientas en el trayecto formative.
Busqueda, evaluacién y gestién de la informacién. Uso de herramientas teleméticas e

hipennediales. Procesamiento, organizacién y produccion de informacion con

herramientas omaticas. Lectura y recepcién critica de los medios audiovisuales.
...///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Uso pedagégico de las TICs: Medios didécticos y recursos educativos. Diseo de
estrategias de enseanza y aprendizaje. Tecnologia en el aula: ICT- CALL- WELL
Tecnologia en la enseanza de LEI: uso de procesadores de texto, uso de sitios web, el
uso de email, chat, blogs, wikis y podcasts. Materiales de referencia: diccionarios,
Corpuses, encyclopedias. Redes sociales y su uso educativo.CD-ROMs y DVDs,
computer-basedtesting, electronic portfolios y el uso de pantallas interactivas. Libros
virtuales. Creacién de materiales electronicos para la enseanza de LEI. Evaluacién del
Aprendizaje con las Tecnologias Digitales en la escuela. Los derechos de autor y
precauciones en el uso de las redes sociales. E-learning: online teaching and learning:
Edmodo y otras plataformas de enseanza. M-learning (mobileleaming).

Cédigo 3.18
Denominacion: HISTORIA Y POLlTICA DE LA EDUCACION ARGENTINA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacion General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Czit.

Finalidades Formativas '

Comprender las relaciones y articulaciones que existen entre los procesos
educativos, politicos, sociales y culturales en el devenir histérico de la educacién
argentina. .

Analizar criticamente los procesos histéricos educativos y los debates
predominantes en el proceso de conformacién y desarrollo del sistema educativo
argentino.
Analizar el rol del Estado en la conguracion, desarrollo y crisis del sistema
educativo argentino y las relaciones que se fueron construyendo entre los
actores, los conocimientos y el carnpo politico a lo largo de la historia.
Reexionar sobre las relaciones de los procesos histéricos y politicos que

, A las practicas escolares y de ensenanza*‘\
O Comparax diferentes polmcas educativas y su relacion con las diferentes

concepciones del Estado, sociedad, poder y educaclon
¢~j_:;i=;;f;g, A v Adquinr marcos conceptuales que enrlquezcan la reexion y comprension en

3%77/711 el cam 0 de las racticas educativas contribuyan a la formacién profesional.

'10

“=h“"sRansa'

favorecen la cornprensién de los mltiples escenarios en los que se desarrollan

O I
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RESOLUCION N” E w i 1

MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/201s-0

Descriptores
Constitucién del Sistema Educativo Argentino
El sistema educativo nacional en el contexto de la consolidacién del Estado nacional. Los
planteos de Domingo F. Sarmiento: civilizacién y barbarie, democracia y exclusion.
Debates de otras posturas. Primer Congreso Pedagégico Nacional. La organizacién del
Sistema educativo. Marco Normativo del sistema: Ley 1420, Ley Lafnez y la Ley
Avellaneda. El Sistema de Instruccion Publica centralizado Estatal. El andamiaje legal
nacional y provincial. La pedagogia hegeménica. La formacion del magisterio.

La consolidacién del poder estatal, las luchas por la educacién y crisis de la
educacién
Criticas al Sistema Edueativo Nacional. El surgimiento de propuestas altemativas.
Movimientos reformistas. Modernizaciones sociales y educativas en el periodo de
entreguerras. El reduccionismo loséco y la “educacion integral”. Los.nuevos sujetos
politico—educativos y sus alternativas de inclusion. Las Politicas educativas del
peronismo. Los libros de textos y los planes de estudios durante el peronismo.
El agotamiento del modelo fundacional. Modernizacion incluyente y modernizacion
excluyente. El debate de la educacion laica y libre. Desarrollismo y educacién Los
proyectos educativos autoritarios en la Argentina. La descentralizacién educativa y la
transferencia de servioios a las provincias. El cambio del rol del Estado nacional en
materia de educacién en los niveles obligatorios. '

Reforma delos 90 y los debates actuales
~

Politicas Neoliberales en Argentina. Las refonnas educativas de los 90. Reconguracion
del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de Educacion.
Sistemas Nacionales de Evaluacion. El “post-neoliberalismo”. Reposicionamiento del
papel del estado corno regulador y garante de la educacién. La Ley de Educacion
Nacional. La nueva conguracion del Sistema Educativo Nacional .Ley de Educacién

J/.... . Provincial. El sistema Educative de la provincia de Salta_ Estructura, dinamica y

*5W“

5*‘: =1

K -4:i°*
*-;":.':¢.f3~‘
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".§~72??0voa.L
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.1

.-

.-evp-\(§;v, participacién d_e actores. Politicas educativas en la provincia y la region NOA. Polfticas§ <3§}"»_ de formacion docente. Participacién politica y social de las mujeres en Argentina.é
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MINISTERIO DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0 I

RESOLUCION N”

Cédigo 3.19
Denominaciénz EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
Formatoz Seminario
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en elDiser'10 Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
¢ Posibilitar a los futuros docentes la comprensién del concepto de Educacién

Sexual Integral, del rol de la escuela y de ellos mismos en la tematica.
0 Proporcionar conocimientos y experiencias pedagégicas validadas y actualizadas

que permitan una comprensién integral de la salud, de la sexualidad humana y del
rol de la escuela y del docente en la ternatica; asi como de habilidades y
estrategias metodolégicas apropiadas para el trabaj 0 de los contenidos en el aula

0 Comprender la complejidad de los procesos de constitucién de identidad del
sujeto en la construccién de su sexualidad y su género en contexto socio-cultural
diversos. 6

v Conocer el Curriculum de la Educacién Sexual Integral vigente para todo el
territorio de la Nacién Argentina, la normativa nacional e internacional que
sostiene la responsabilidad del Estado en la educacién sexual y los derechos de
las nias, nios y los adolescentes para recibir una educacién en equidad de

género
0 Adquirir conocirnientos amplios, actualizaclos y validados cienticamente sobre

las distintas dimensiones de la educacién sexual en la perspectiva de género
integral, asi como estrategias de trabajos aulicos para el desarrollo de proyectos
educativos.

Descriptores
Sexualidad Humana. Deniciones de la Organizacién Mundial de la Salud y de la
Organizacién Panamericana de la Salud. Conceptos y concepciones de la Educacién
Sexual. R01 de la familia, el estado y la escuela. Dimensiones de la Sexualidad Integral.
Marcos regulatorios: Ley N° 26.150-2006, de Creacién del Programa Nacional de
Educacién Sexual Integral (PNESI). Ley 23.849, de Raticacién de la Convencién de los
Derechos del Nio. Ley 26.061, de Proteccién Integral de los Derechos de las Nias,
Nios y Adolescentes. Expectativas sociales y culturales sobre lo femenino y lo
masculine y su repercusién en la construccién de la subj etividad e identidad Ley 26 485

' de Proteccién Integral para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las rnujeres.
Conceptos basicos de violencia de género. (OMS, ONU). Importancia de la

- . .. ., . ., . . ., . ...- S6l’lS1blllZ3.C101'l, mformacion, conocimiento y reexion del tema desde los pnmeros anos

(5 “ de Ia escolarizacién.
'~ av
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RESOLUCION N” E E E
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

La Educacién Sexual Integral en los niveles obligatorios y sus lineamientos
curriculares. Resolucién CFE N° 45/08. Responsabilidades, alcances y limites que
competen a la escuela. Puertas de entradas de la Educacion Sexual Integral a la Escuela.
Contenidos y propuestas para el aula: el lugar de la Educacion Sexual Integral en el
curriculum de los niveles obligatorios. Los ejes conceptuales de la ESI. La ESI desde los
Derechos Humanos. Perspectiva de género. Roles de género. Socializacién diferencial de
género que se realiza desde las instituciones: Familias y Escuela. Normas y roles
estereotipados de género favorecedores de la instauracion y mantenimiento de la
violencia. La construccion de la identidad de género. Afectividad: relaciones y vinculos
con los otros. Diversidad: Familias y nuevas conguraciones. Los sentimientos y su
expresién. El fortalecimiento de la autoestima y la autovaloracion. La autonomia. La
salud y el cuidado del cuerpo. Modalidades para la incorporacion de la Educacién Sexual
Integral en la escuela. El caracter transversal y especico de la ESI. Estrategias
metodologicas para la inclusion de ESI en el aula. Recursos didacticos para trabajar en
Educacion Sexual Integral en la esouela.

Cédigo 3.20
Denominacién: FILOSOFIA
Formato: Materia l

Régimen de cursado: Anual I

Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacion General
Asignacion horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Profundizar la capacidad para desarrollar el pensamiento légico-reexivo desde

la practica personal en forrna extensiva al accionar profesional.
0 Reconocer el valor del conocimiento losoco para el anélisis y la reexion de la

experiencia personal, educativa y social.
0 Valorar positivamente la diversidad de ideas y posturas en el campo cle la

Filosofia.
-;>_-~\ON 0 Consolidar la capacidad para producir explicaciones de procesos y estructuras

Gtfnie‘-T
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':’E,;*L" '('/<33, sociales que focalicen la dimension loséca de los mismos, estableciendo las
articulaciones existentes con otras dimensiones.

Q Promover la capacidad de actuar con autonomia, segn criterios propios y sin
coaccién extema
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RESOLUCION N°

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-o

Descriptores

Filosofia y Educacién. La Filosofia a través de la historia. La Filosofia como
interpelacion. Perspectivas Filosocas. Implicancia en el analisis y problematizacién en

la formacion docente. Debates actuales de losoa en la educacion.
El problema del pensamiento légico. Légica tradicional. De la logica tradicional a la
légica simbolica. Teoria de la argumentacion.
El lenguaje. Lenguaje y metalenguaje. La serniética: seméntica, sintaxis y pragmatica.
Las formas de organizacién, foxmalizacion y uso de argumentos en el orden escolar.
E] problema del conocimiento. Bl conocimiento. Problemas losécos sobre el
conocirniento. La verdad. Debates contemporéneos sobre el conocimiento y la verdad. E1

conocimiento escolar. Procedimientos para acceder a lo real. Lo real, lo racional y 10

verdadero y su correlato con los conceptos de realidad, razon y verdad. Temas y
problemas especicos que estructuran su enseanza.
El problema del conocimiento cientico. La Ciencia y la reexién sobre la Ciencia.
Método, lenguaje, leyes, teorias y modelos. Teorias losocas sobre el método. El
problema del Método en las Ciencias Sociales y Naturales. Debates epistemologicos
contemporaneos. El conocimiento cientico en la escuela Legitimidad del conocimiento
que se ensea y se aprende.
El problema antropolégico. Objeto y métodos. Necesidad de delimitar campos dc
conocimientos. Comienzo de la reexion sobre el hombre. Las distintas representaciones
del hombre. El problema antropolégico y los nuevos paradigmas. Teorias losécas.
Debates contemporaneos losécos sobre el hombre.

Cédigo 3.21
Denominacidnz HISTORIA DE LA CULTURA I
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas

w'7>"'{?_%,'i§,*'*~ 0 Desarrollar estrategias que les pennitan abordar y profundizar el estudio de
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hechos culturales a través de un espacio de analisis de nociones, creencias y
representaciones de los procesos histéricos, politicos, sociales y economicos de

Ios diferentes periodos historicos.
v Obj etivar la relacién cultura materna / cultura inglesa.
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RESOLUCION N°

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0 ;

0 Comprender el comportamiento verbal y la préctica social de la lenguafj;

v Analizar la interculturalidad y apreciar las pautas culturales inglésas corno

diferentes respetando la diversidad.
v Promover el descubrimiento dc la diversidad de culturas transmitidas por una

misma lengua favoreciendo la comprensién del presente por una indagacién del
pasado.

0 Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reexién y comprensién de las

Literaturas de la Lengua Inglesa y el campo de las précticas educativas,
contribuyendo a la formacién profesional.

Descriptores

Civilizaciones clésicas: Grecia y Roma: losoa, sistema politico. Arquitectura y

escultura. La edad media: la dinastia carolingia. El feudalismo. Las cruzadas. El
nacimiento de las naciones: Inglaterra y Francia. E1 Renacimiento: losofia y arte. La
Reforma y la Contrarreforma.

Cédigo 4.28
Denominaciénz ETICA Y DEONTOLOGiA DE LA PROFESION DOCENTE
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finzilidades Formativasz

0 Analizar y propiciar la apropiacién de la naturaleza y especicidad del saber

ético.
0 Conocer los principios, los valores éticos y morales de la profesién docente.

0 Favorecer la identicacién de la cornplejidad de la reexién deontolégica,
especialmente la propia de la profesién docente.

v Comprender la importancia de la reexién ética para situaciones de su préctica
-.ONl profeslonal.

v Aplicar conceptos y procedimientos losécos en el prcceso concreto de

reexién ética sobre diversos problemas que puedan aprehenderse como propios
de la profesién docente.

r Contribuir a la formacién de profesionales de la educacién moralmente
auténomos, criticos, participativos dc la vida institucional y comprometidos con

su propio proceso formativo.

f\_“ ' /,4»; »
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RESOLUCION N” E E
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Descriptores:
Algunas respuestas a conictos éticos: gcuél es la nalidad de la vida y del hombre?;
5qué es la felicidad? Respuestas desde diferentes perspectiva éticas. g,Qué debo hacer?
Respuestas desde la deontologia kantiana. ¢',Qué es 1'1til y bueno‘? Respuestas desde e1

utilitarismo y el pragmatismo. Discusién: g_C6m0 entiende el hombre actual la felicidad?
Construccién de 10s conceptos de Etica y Moral.
Elementos de la ética profesional: caracteristicas propias de Ia ética profesional y de la
ética general. Erica profesional y las profesiones. La reexién sobre la profesién y 10s

profesionales. El_ deber frente a 10s otros. Libertad, razén, voluntad, responsabilidad y
justicia. Identidad profesional. Momentos en que el deber ser ético es transgredido.
Discusién en torno a probleméticas deontolégicas actuales.
Deontologia aplicada al ejercicio de la profesién docentez e1 trabajo y las profesiones
en Ia vida contemporénea. La profesién docente y el enfoque ético: perfeccionamiento
propio y servicio social. Cualidades y requisitos morales para e1 ejercicio de la profesién.
Ambitos de aplicacién de la ética docente: consigo misrno, con los educandos, sus

colegas, la familia, la sociedad. Derechos, deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones
de los funcionarios pblicos ante la violencia de género. Factores de mantenimiento de la
violencia de género (invisibilizacién y naturalizacién). Legislacién especica de la
funcién docente. Discusiénz gpémo es posible pensar una deontologia profesional docente
desde una mirada contextualizada en la practica?

Cédigoz 4.29
Denominaciénz INCLUSI(')N EDUCATIVA
Formato: Seminario
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cit.

Finalidades Formativas
Q Conocer y cornprender los marcos teéricos y nomiativos de referencia sobre los

procesos de integracién- inclusién. '

0 Desarrollar y adquirir herramientas que le permitan participar
comprometidamente como docentes inclusores en equipos de apoyo de

,¢j}*'7§5r'*I“;" . estudiantes con discapacidad.
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sobre e1 diseo, implementacién y evaluacién de propuestas de ensenanza

inclusivas.

2* ?*"’ C/< .. . . . . . . .
//$5’ ‘{¢c';‘*, 0 Reexionar sobre la importancla de trabajar en equipo para acordar crrtenos

,;;‘U J’ ‘n

...///



6/2 €@,4wm'@'¢@

%’m@/a Z, @%m@/ayza

yrwuérwad ck

ERoF,_=~§}\_“

1i.‘L§**r‘\~,_

~<1‘~’>

vi
. ,

W‘

-"LR?-'1'

/\

*_ ~ \_

#_,_

- /‘_f_'*‘;br

';:i~'l'*'5a)
’am?’

-.,‘_

O0‘

,_,;~.-

“'24”
1',’'

Yla
’\.

"‘*».,”_%_1__i\7_;‘1:_>‘e~¢§)ai

§ conforrnan. Deteccion de las barreras. El PPI en los niveles obligatorios. La Evaluacion

’ ///

///...

RESOLUCION N° E 2 1 9
IVHNISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Descriptores
Atencion a la diversidad
La Escuela en y para la diversidad. La diversidad. La diferencia/diversidad como valor.

Tipos de diversidad. La discapacidad como parte de la diversidad. Concepto de

discapacidad desde la CIF. Modelo social de la discapacidad.

Accesibilidad universal: académica, mobiliario, materiales, comunicacion. Diseo

Universal para el Aprendizaje.

Marco normativo que sustenta la inclusion educativa
Antecedentes normativos internacionales sobre la Inclusion. Declaracion de Salamanca,

Educacion para Todos hasta la Convencion sobre los Derechos de las personas con

discapacidad.
Marco normativo argentino. Ley N° 26.378/08 Convencion sobre los Derechos cle las

Personas con Discapacidad. Ley de Educacion Nacional N° 26.206/06. Resolucion CFE

N° 174/12. Resolucion CFE N° 155/11. Resolucion CFE N° 311/16. Resolucion CFE N°
2509.
Marco Legal Provincial: Ley de Educacion de la Provincial N° 7546/08. Resolucion Min.
N° 1142/12 Sistema de Evaluacion, Asistencia, Calicacion, Acreditacion y Promocion

de Educacion Inicial y Primaria, del Ministerio de Educacion.
Dela Integracion Escolar a la Inclusion Educava
Escuela Comun y Escuela Especial: diferencias y puntos deencuentro.
Integracion escolar. Principiosz norrnalizacion, sectorizacion e individualizacion.
Antecedentes en Argentina Necesidades Educativas Especiales. Adaptaciones

curriculares. Tipos.
La Inclusion Educativa como respuesta a la diversidad. Dimensiones de analisis para la

construccion de escuelas inclusivas: Corresponsabilidad del sistema educativo.

La inclusion de estudiantes con discapacidad. Barreras para el aprendizaje y la

participacion. Conguraciones de apoyo. Concepto. Tipos de apoyos.

Prestaciones fundamentales: Provision de Medios de Acceso al Curriculum, provision de

curriculum diversicado, atencion a la estructura y al clima emocional del aula.

Conformacion del Equipo de Apoyo. La pareja pedagogica. Roles y funciones. R01 de la

familia Acuerdo interinstitucionales.

.5;-f~’.‘fj'}.}-‘&~;_r Experiencia inclusiva _

El Curriculo unico. Justicia curricular. Proyecto Pedagogico Individual. Elementos que lo

' idiograca y criterial. Corresponsabilidad.
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MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Cédigo 4.30
Denominaciénz HISTORIA DE LA CULTURA II
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 3 Hs. Cat.

0 Desarrollar estrategias que les permitan abordar y profundizar el estudio de
hechos culturales a -través de un espacio de analisis de nociones, creencias y
representaciones de los procesos histéricos, politicos, sociales y econémicos de
los diferentes periodos histc'>n'cos.

0 Objetivarla relacién cultura materna /culturua Inglesa.
0 Comprender el comportamiento verbal y la practica social de la lengua.
Q Analizar la interculturalidad y apreciar las pautas culturales inglesas como

diferentes respetando la diversidad.
‘Q Promover el descubrirniento de la diversidad de culturas transmitidas por una

misma lengua favoreciendo la comprensién del presente por una indagacién del
pasado.

0 Adquirir marcos conceptuales y cuerpos de conocimientos que enriquezcan la
reexién y comprensién de la Literatura de la Lengua Inglesa II y del campo de
las practicas educativas contribuyendo a la formacién profesional.

Descriptores

La revolucién Francesa. El golpe de estado de Napoleén Bonaparte. La revolucién
industrial. Economia clasica: Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo. El ascenso
del nacionalismo en Inglaterra, Alemania e Italia. Rusia: el movimiento revolucionario de
1905: bolcheviques y mencheviques. La revolucién rusa: Lenin, Trotsky, Stalin. La
losofia del bolchevismo. Filosoa del fascismo. El surgimiento de Mussolini El ascenso
de Hitler en Alemania y el Partido Nazi. La Primera Guerra Mundial. El papel de los
Estados Unidos. El Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial. La politica de

_, ,;W_ apaciguarniento. El desarrollo de la guerra en Occidente y en Oriente. La bomba atémica.
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Berlin, la doctrina Truman y el plan Marshall. La crisis de los misiles en Cuba.

,- ,_?_c, .5; Las conferencias de Yalta y Postdam. La Guerra Fria. Principales eventos. El muro deJ QQ <§2/* -,1‘ , .
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RESOLUCION N° E E E %
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N” 0120046-240269/2018-0

l“‘ll““<"|"i“lM-1“'J;.‘“!-#* \ -r l W l -_-, 4 4 - . ~ I a __ __-

J“|"MrrWmmL£?7L>%:7q1 ‘WW W)‘ ‘Emu? W“ u‘““M‘m"w&.;U 1"" “ff? ‘Mm ’ KW W41‘ WW 3 xx’ If»-rm--F! :Mn:'.i~EL~>>1;_..::',4~ l[;===p.=<-Q lI1:W1Ilfl‘ ‘MAJ? .r'H.. :3» l“‘:|I" l|> W .iw‘::..'..-.»- ;.\ .-.\- m‘I'~4‘}‘:‘>\">r-1:’\ .-....~:,.~ 4|? -.-.. »l...m,._ _~..~.. ‘.i._ Mil llu4h‘l\1VJL";‘l<‘l‘:T:£> 11-ml.;1|\i.,:i=-JamilvL{:i::»l¢;»=.;=;=1i.:iz:!~.ill-.li~

Cédigo: 1.05
Denominacién: LENGUA INGLESA I
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1er ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 0 7Hs. Cat.

Finalidades Formativas '

Q Adquirir gradualmente la autonomia en el manejo de la lengua inglesa
0 Comprender textos orales y escritos con una carga lexical manejable e inferible

del contexto.
Q Reconocer la intencién comunicativa tomando posicién -frente al texto.
0 Producir textos orales y escritos de complejidad creciente, coherentes y

adecuados a una situacién comunicativa determinada.
0 Desarrollar el gusto por la lectura.

Descriptores

Para la descripcién de los contenidos minimos de esta unidad cunicular se consideran las

cuatro macro-habilidades necesarias para el uso comunicativo de la lengua las que a su

vez estan atravesadas por el eje léxico-gramatical denominado uso de la lengua. Cada
macro-habilidad debe ser entendida en funcién de los contenidos minimos de los ej es que
la componen.
Gramética
Preguntas. Presente Simple y Adverbios de Frecuencia. Presente Simple y Presente
Continuo. Identicar las clausulas relativas. Pasado Simple, Pasado Continuo. Verbos
con —ing y tu infmitivo. Going to y Presente Continuo para el futuro. Articulos.
Cuanticadores. Comparaciones. Presente Perfecto Simple y Pasado Simple. Presente

Perfecto Simple con recién, ya, y aun. Predicciones (will,might) algo, alguien, todos, en
,..

'2-A.~=;
‘~'*-—-I:

$»=-,u‘P~

"~v=‘v,<;;2:; ningiin lugar. Habilidades (poder, ser capaz de) obligacién, necesidad y perrniso (deber,
fem tener que, poder) If + Presente Simple + Will, wont, might. Tiempos presentes en

_, §.\*%§ clausulas dc tiempo futuro. Usos de formas —Ing. La Voz Passiva. If+ tiempo pasado +
',;:..-.»€?—:!; . ,

>5/£>e-
"“*~»~__;_.,___wonM

il

;n\ ‘*- would. Solia. Presente Perfecto Simple con por y desde. Usos de innitivos con —to.
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RESOLUCION N“ E E
MINISTERIO DE EDUCACICJN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Vocabulario
Vida diaria. Actividades en tiempos libres. Sustantivos y verbos con la misma forma.
Hablar del tiempo. Vida en la calle. Objetos de la casa. Frases con —On. Movimientos,
adjetivos para describir sentimientos. Adverbios de fonna. Estadios de la vida y eventos.
Actividades de Intemet. Obtener. Adjetivos para describir objetos. Dinero. Sujos.
Adjetivos para describir personajes. Familia. Prejos de Adjetivos. Transporte.
Vacaciones. Adjetivos terminados en —ed y —ing. Habilidades. Educacién. Cuerpo y
aociones. Salud y estar en forma. Verbos y preposiciones. Comida. Recipientes. Palabras
con mas de un signicado. Problemas globales. Las noticias. Verbo frase. Empleos,
profesiones y lugares de trabajo. Frases con in.
Escucha atenta y lectura comprensiva
Entender el discurso oral. Usar palabras de secuencia y palabras referentes para entender
el discurso oral. Predecir antes de leer un texto y entender conectores de causa y
resultado. Reconocer parafraseo. 1

Expresién oral y escritura
Hablar de gustos y desagrados. Pedir y dar direcciones. Contar y exponer una historia.
Explicar palabras que no sabes. Responder alas noticias en los medios de comunicacién.
Registrarse en un hotel. Escribir notas cortas y mensaj es. Una carta formal de postulacién
laboral. Una critica y un curriculum vitae.

Cédigoz 1.06
Denominacionz GRAMATICA INGLESA I
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: ler ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 05 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Identicar y analizar las estructuras morfo-sintécticas rnanifestadas en oraciones
0 proposiciones simples.
Aplicar estructuras gramaticales a la produccion auténoma de oraciones simples.
Identicar y formular las reglas que rigen las relaciones morfo-sintacticas.
Organizar informacién teérica.
Cornparar y contrastar exponentes gramaticales.
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RESOLUCION N“ -

MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0
Descriptores
Seméntica, Morfologia y Sintaxis de la oracién simple. Clasicacién de oracién simple
Sus constituyentes. La frase sustantiva. Su colocacién en la oracién. Los detenninantes

clasicacién. La 'ase verbal: el verbo. Tiempos verbalesz formacién, usos y signicado
Presente y pasado.

C6digo: 1.07
Denominaciénz FONETICA INGLESA I
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: ler ao - Campo de la Formacién Especfca
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas '

0 Describir los fonemas de la lengua Inglesa y explicar su produccién.
0 Identicar los movimientos dc los érganos de fonacién.
0 ldenticar los fonemas de la lengua Inglesa en la cadena del‘ discurso.

I Producir los fonemas de la lengua lnglesa en la cadena del discurso, en la lectura
y e1 habla.

0 Transcribir (de textos escritos 0 de un modelo oral) los simbolos fonolégicos.
0 Leer en voz alta. una transcripcién fonolégica;
0 Leer en voz alta un texto utilizando los fonemas correctos.

Descriptores
La fonética y la fonologia. Delimitacién del campo. Articulacién, transmisién y
percepcién del habla. El alfabeto internacional de simbolos fonéticos. Los elementos
segmentales. Descripcién y clasicacién de vocales y consonantes.
Procesos fonolégicos de asimilacién, elisién, silabicidad y forrnas débiles. La fonética
arculatoria. Los érganos, el rnecanismo y la produccién del habla.
Clasicacién de los fonemas: consonantes, vocales, diptongos y semi-vocales. La palabra
en la cadena del discurso. Variaciones fonéticas y alofénicas.

Cédigoz 2.12
Denominacién: LENGUA INGLESA II
Formato: Materia

,»,-..¢-‘--~-;,, Régimen de cursado: Anual;,/w\(J$$) _,_~=
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. . . . . ,

Aslgnaclon horarla para el estudlante. 07Hs. Cat.
Finalidades Formativas

v Profundizar los conocimientos y las competencias tanto en el plano lingiiistico
como en el plano cultural.
Comprender textos orales y escritos, reconociendo la intencién comunicativa
tomando posicién frente al texto. ...///

Modicadores del sustantivo. Anélisis de cada determinante. Caso posesivo. Pronombres'
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_- \(‘>*J ,\.. . . . . .if "<33-... recomendaciones, decislones. Estar de acuerdo y en desacuerdo. ESCI'lbll' un texto

narrativo. Escribir un pérrafo de opinion. Evitar repeticién. Critica. Email profesional.
Carta 0 email de postulacion. Tornar notas. Participar en discusiones en linea.
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ESOLUCION N° E. 9R .

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

0 Desarrollar la capacidad de lectura activa y auténoma desarrollando ademés un

espiritu critico. i

Q Ser usuarios competentes que puedan producir textos orales y escritos

contextualizados de complejidad creciente.

0 Senreceptores de valores culturales adquiridos a través de la lengua Inglesa y s_er

capaces de lograr una percepcién intercultural.

Descriptores

Gramética
Presente Simple, continuo y perfecto. Verbos de estado. Formas narrativas.

Secuenciacién de eventos. Habilidad, Obligacién, permiso y poslbihdad. —W1ll/be going

to para prediccién y decision. Probabilidad. Formas —Ing e innitivos con —To. Presente

perfecto simple y pasado simple. Clausulas relativas denitorias y no denitorias.
Presente Perfecto Simple y Continuo. Solia. Preguntas. Condicionales reales y no reales.

Comparaciones. Deduccién y especulacion. Voz pasiva. Uso de articulos —a/an, the, y el

-no. Segundo Condicional. Deberia y no deberia haber. Discurso y preguntas indirectas.

Vocabulario
Amistad. Gastos. Sujos de sustantivos. Describir experiencias pasadas. Cornunicacién.

Adverbios de comentario. Desaos y éxito. Habilidades laborales. Adj etivos compuestos.

La vida' en el agua. El mundo natural. Frases idiométicas sobre lugares. Cine. Adjetivos
para describir un video juego. Adjetivos extremos. Maquinarias. Clima y el tiempo

extremo. Sujos de adjetivos. Condiciones laborales. Oraciones relativas denitorias y
no denitorias. Personalidad y comportamientos. Prejos. Describir la apariencia fisica.
Describir pinturas. Verbos frases. Negocios. Deportes competitivos. Frases con —Take y
-Have. Crimen. Comportamiento en los medios sociales de comunicacién. Palabras con

multiples signicados. Persuasion.
Escucha atenta y lectura comprensiva
Palabras clave. Union de consonantes y vocales. Conectores en la conversacion. -Cambios

de sonidos. Palabras sin acento. Verbos Modales. Referencias. Frases nommales.

Entender conectores y parafraseo. Bloque nominal complej0.

Expresién oral y escritura
Pedir y dar opiniones. Mostrar interés. Instrucciones przicticas. Comparar y recomendar.

»~,»»~--w Cambiar citas. Claricacion. Dar una charla. Realizar un reclamo. Hacer
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RESOLUCION N“ '

MINISTERIO DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Cédigo: 2.13
Denominaciénz GRAMATICA INGLESA II
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° afio - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para elestudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Relacionar los estudios de la sintaxis y la seméntica, abordando problemas de
ambigedad estructuml y seméntica.

0 Analizar las relaciones de referencia y de signicado y estructuras légicas del
lenguaje.

0 Abordar el estudio de la estructura del léxico y su poder generador de estructuras
sintécticas.

0 Extender el estudio de la sintaxis a la seméntica y establecer conexiones
sisteméticas entre ambos niveles, desde una perspectiva descriptiva y en lo
posible también explicativa. '

Descriptores

Clases de frases segun la forma. La frase simple: elementos. Grupo nominal. Frases
impersonales. E1 grupo verbal. Los complementos de verbo. Voz pasiva. El atributo del
sujeto y complemento del objeto. La frase compuesta: oraciones compuestas y complejas.
Las oraciones coordinadas y subordinadas. Modos verbales. Inversiones.

Cédigoz 2.14
Denominaciénz FONETICA INGLESA II
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

~ Reconocer y producir los fonemas de la lengua Inglesa en la cadena del discurso
Q Conocer el uso de la acentuacién y aplicarla correctamente en la produccién de

palabras aisladas y estas dentro de la cadena del discurso.
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RESOLUCION N°

MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Exote. N° 0120046-240269/2018-0

0 Conocer los diferentes tipos de entonacién y los roles de la misma en el contexto
comunicativo.

0 Seleccionar y utilizar el grupo tonal apropiado segiin el contexto en el que se

maniesta el discurso.

Descriptores

La palabra en la cadena del discurso. Prominenciaz acento, altura tonal, volumen, longitud
y cualidad vocélica.
El acento: cambios ritmicos y analégicos. Variacién en el acento de una palabra segn su
funcién en el discurso. Palabras con distinta acentuacién. E1 acento a nivel oracional.
Palabras léxicas y gramaticales. Formas fll€I'lI6S y débiles de las palabras grarnaticales.
Palabras ténicas e inacentuadas.
La entonaciénz La unidad melédica 0 unidad bésica de la entonacién Grupos tonales. La
actitud del hablante y el valor funcional del mensaje segn el grupo tonal. El grupo tonal
segn la forma gramatical del enunciado.

Cédigoz 2.15 -

Denominacién: SUJETOS DE LA EDUCACION
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° afio - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Analizar los cambios y reestructuraoiones que se producen en el ciclo vital y sus

repercusiones en la construccién de la subj etividad, la aniculacién con la
estructura familiar y su relacion con las formaciones culturales de sus alumnos.

0 Adquirir conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos
de constitucién subjetiva, y la construccién de identidades en contextos culturales
diversos para tomar decisiones pedagégicas quo los reconozcan a n de propiciar
aprendizajes mas signicativos.
Reconocer y comprender las conguraciones socio-histéricas, culturales y

15;‘/'7<;.\'*Jrv,C, psicologicas de las infancias, adolescencias y juventudes.f IL

7 Q
1‘ I-v

v Reexionar acerca de los alcances y limites de las distintas perspectivas teéricas
en tomo a la comprensién de los procesos de subjetivacién.

'0 Reexionar acerca de la importancia de generar y construir un clima favorable a

la convivencia y al aprendizaje, en la institucion, en las aulas, y en los diferentes
espacios de aprendizaje.
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RESOLUCION N° -Q; ,

IVHNISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0 '

0 Mudar las teorias implicitas sobre la infancia y adolescencia por construcciones
teéricas pertinentes y actuales que permitan la elaboracién de dispositivos de
enseanza acordes a la realidad de cada sujeto, basadas en criterics de inclusién.

Descriptores

Perspectivas psicolégicas y socioantropolégicas de las infancias .La infancia como
construccién social. Concepciones de infancia en distintas sociedades y épocas.
Heterogeneidad de las representaciones sociales actuales. Transformaciones en los
espacios y procesos de socializacién infantil: Cambios en las constelaciones familiares y
en las estrategias de crianza. Las guras de infancia hoy y su impacto en los espacios
familiares, escolares y mediéticos. Los productos culturales dedicados a la infancia. Las
Infancias en diferentes sectores sociales. La infancia en riesgo: violencia en las familias,
maltrato infantil, abandono de la infancia. Los procesos de medicalizacién en los
escenarios escolares.

Perspectivas psicolégicas y socioantropolégicas de las adolescencias, juventudes y
-_ adultez .La adolescencia y juventud como construccién social. Concepciones en distintas

sociedades y.épocas. Heterogeneidad de las representacioines sociales actuales. Las
culturas juveniles hoy y su impacto en los espacios familiares, escolaxes y mediéticos.
Los adelantos tecnolégicos y la constitucién de las subjetividades. La perspectiva de
género como herramienta de anélisis de la desigualdéd entre la construccién de
identidades femeninas y masculinas. Los productos culturales dedicados a la
adolescencia y juventud. Los jévenes en diferentes sectores sociales. Las précticas
corporales y motrices como productoras de identidad. Los grupos de pertenencia:
simbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. Adolescencia. y relaciones virtuales.
Violencia de género en las relaciones de noviazgo en los adolescentes y jévenes. La
adolescencia y juventud en riesgo.

La construccién de vinculos Las instituciones y sus matrices vinculares. Las
trayectorias escolares. Los sujetos en las Instituciones educativas, el vinculo d0cente-
alumno, nio/joven/adulto. El cuidado y la conanza condiciones necesarias para los
aprendizajes. El grupo como matriz sociocultural: el gmpo como sostén. Grupo de trabajo
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,:,,';'r:*’;;',\’;">=*v‘_.¢".4<;A y grupo de amigos. La construccién dc la convivencia escolar. Autoridad y sociedad. La
crisis de autoridad en la sociedad. La escuela y el lugar de autoridad. La norma como
organizador institucional. Anélisis de los dispositivos disciplinarios en la escuela.
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RESOLUCION N° E ‘E $
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

'

C6dig0: 2.16
Denominaciénz PRODUCCION DE TEXTOS
Formatoz Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Usar distintas técnicas de pre-escritura.
v Reconocer y escribir pérrafos organizados en oracién tépica y de soporte.
0 Identicar diferencias estilisticas formales y coloquiales.
1 Hacer uso adecuado de reglas de puntuacién.
0 Respetar el formato (uso de sangria, uso de maysculas, etc.).
0 Ordenar y concatenar ideas para el lqgro de la coherencia textual.
0 Adquirir habilidades de auto-monitoreo y correccién (edicién) de los textos

producidos en taller.
Q Reconocer y hacer uso en escritos de la macro-estructura de los distintos tipos

textua1es:Narrativo, descriptivo y argumentative.

Descriptores

Pre-escritura: Técnicas de pre-escritura. Consulta de diccionarios y fuentes. Seleccién y
organizacién de ideas. Construccién del vocabulario. Técnicas de introduccién y
conclusién.
Escritura: Estructura del parrafo. Tipos de parrafos. Elementos de cohesién. Coherencia
textual. La composicién y sus tipos: Descriptivo, narrativo y argumentative. El ensayo,
tipos de ensayo. Mecanica de la escritura: Signos de puntuacién. Conectores, transiciones
y expresiones de enlace. Maysculas. ‘ ‘

Formato: sangria
Edicién: Revisién y correccién de: ideas, estructuras textuales, gramatica, sintaxis,
ortografia, uso de la lengua puntuacién y fonnato.
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RESOLUCIGN N“ E E
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Exnte. N° 0120046-240269/2018-0

Cédigo: 3.22
Denominacién: LENGUA INGLESA III
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de Ia Formacidn Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Cét.

Finalidades Formavas

v Comprender textos tanto escritos como orales de dicultad creciente. '

0 Expresarse correctamente en la lengua Inglesa, tanto en forma oral como escrita.
0 Adquirir automatismos que permitan la re-utilizacién de esmlcturas lingiiisticas

aprendidas, en diferentes situaciones.
Q Participar activamente en debates de comprensién dc la cultura de los paises dc

lengua inglesa y dc la propia cultura.

Descriptores

Adjetivos y adverbios modicadores. Adjetivos + posicién del sustantivo en la oracién.
Verbos frases con —up y down—. Tiempos Perfectos. Articulos. Formacién de adjetivos.
Verbos frases: Educacién. Adverbios de grado. Formas —ing— e innitivas. Formas
narrativas. Conjunciones de tiempo. Cantidades. Articulos determinativos. Adjetivos con
terminacién en —ing y —ed. Verbos rases con —take'. Formas futuras y Cléusulas relativas.
Pronombres reexivos. F0rmaci6n_de sustantivos.—Verbos—frase con —come. Clziusulas
relativas denitorias y no denitorias. Permiso y necesidad. Presente y Pasado.
Recomendaciones y consejos. Especulacién y deduccién. Verbos con signicados
similares. Verbos frase con —get. Oraciones Condicionales. Voz Pasiva. Situaciones
Hipotéticas. Cléusulas de razén y constraste. Vida familiar. Costumbres y tradiciones.
Ganarse la vida. Experiencias de aprendizaje. Desafios personales. Deportes. Tecnologia
y descubrimiento. Arte y entretenimiento. Relaciones. Una sociedad de consumo.

»,~».._;;§.-Q Conciencia ambiental. Viaje. Felicidad. Escritura: Reporte, Opinién. Ensayos discursivos.
,;’;3‘O""C‘/$5 ' Literatura y Anélisis.
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RESOLUCIGN N” - I

IVHNISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

C6dig0: 3.23
Denominaciénz LITERATURA DE LA LENGUA INGLESAI
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en. el Diseo Curricular: 3° ao - Campo dela Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

~ Conocer obras de la literatura de lengua Inglesa meta, su contexto hist6rico-
politico y social y su caracterizacién dentro de la historia de la misma.

0 Conocer la evolucién de la literatura de la lengua Inglesa desde la edad media
hasta el siglo XIX.

0 Adquirir nociones de preceptiva literaria y desarrollar el gusto por la lectura.
0 Identicar los géneros literarios y los elementos que los caracterizan.
0 Desarrollar competencias dc lectura permitiendo una asimilacién racional del

hecho literario.
0 Desarrollar la capacidad de valoracién estética, el juicio critico y la autonomia

que conduzca a descubrir un universo cultural.
Q Articular, retomar saberes trabajados en Historia de la Cultura I y II que

enriquezcan el abordaje de este taller y el desarrollo de la competencia cultural e
intercultural de los futuros docentes.

Descriptores

Textos y obras literarias organizados a partir de un eje temético, de movimientos 0
géneros literarios. Géneros y recursos. Articulacién de estos espacios con los
correspondientes a Cultura y Civilizacién.

Cddigoz 3.24 I

Denominacién: LINGIIISTICA
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual4. Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién EspecificaI /‘ ~

*1 Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cit.
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RESOLUCION N“ E E i_
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGLA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Finalidades Formativas

Q Conocer el valor cientfco de los estudios que se han llevado a cabo sobre el
lenguaje y la evolucién de las principales corrientes lingiiisticas.

~ Describir y comprender la Lingistica y sus principales ramas: Psicolingistica,
Sociolingtiistica, Lingiiistica General y Lingiiistica Aplicada.

0 Establecer la conexién entre los aportes de la Lingistica y sus diferentes
corrientes, como asi tarnbién la concepcién pedagégica acerca del proceso de
enseanza y aprendizaje de una lengua (matema y/0 Inglesa).

0 Analizar la lengua Inglesa en relacién a su- estructura y su faz funcional.
0 Reconocer y aplicar los recursos cohesivos en un texto.
0 Hacer un anélisis pragmético de dialogos breves basado en el marco de la teoria

de los actos del habla y las maximas conversacionales

Descriptores

La lingiiistica: denicién, areas y alcance. Lingiiistica general, Psicolingistica y
Sociolingistica. El lenguaje y la comunicacién. La naturaleza y el origen del lenguaje.
Las propiedades del lenguaje. Semiética.

El aspecto estructural de la lengua. Sustancia y forma. Sonidos, palabras y oraciones.
Morfologia. Forrnacién de palabras. Sintaxis. Semantica. Connotacién. Denotacién.
Cohesién. Relaciones de signicado: hiperonimia, sinonimia, antonimia, colocaciones. La
cohesién gramatical: co-referencia, sustitucién, elipsis y la conjuncién.

E] aspecto funcional de la lengua. Coherencia. Pragmética. Actos del habla. Textos y
conversaciones.
Escuelas lingiiisticas y teorias de descripcién lingiifstica. El estructuralismo. Relaciones
paradigrnaticas y sintagrnéticas. La gramética generativa. Estructura supercial y
profunda. Cornpetencia y actuacién. Las areas de la competencia lingilistica. La

,-yéifjf; Lingistica Textual. Variedad lingiiisticas y anélisis de registro. La Gramatica Funcional-
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RESOLUCI()N N“ t
MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0 '

Cédigo: 3.25 .

Denominaciénz DIDACTICA ESPECIAL DE LA LENGUA INGLESA EN EL
NIVEL INICIAL Y EDUCACIQN PRIMARIA

Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Czit.

Finalidades Formativas

Conocer y comprendcr los distintos aportes teéricos para la enseanza de la
Lengua Inglesa en el nivel Inicial y Primario teniendo en cuenta la evolucién del
conocimiento sobrc la enseanza y el aprendizaje en dicho nivel.
Retomar saberes trabajados en los distintos campos de formacién que abordan la
enseanza y el aprendizaje, la Lengua Inglcsa, las caracteristicas dc los sujetos

de la educacién en los niveles Inicial y Primario, entre otros, que aporten marcos
referenciales que enriquezcan el abordaje dc este espacio curricular.
Articular con la unidad curricular de Préctica Docente III que posibilita el

contacto sistemético con situaciones reales de clase en los niveles Inicial y
Primario vinculando los aportes de los diferentes enfoques metodolégicos para

una apropiacién dc contenidos socialmente vélidos y un posicionamiento critico
de los saberes y de las précticas docentes.

Analizar los objetivos de aprendizaje, la organizacién de contcnidos y
orientaciones didécticas presentes en cl érea de la LE de los documentos
curriculares producidos por lajurisdiccién y a nivel nacional.
Desarrollar capacidades para planicar, conducir y evaluar situaciones de

cnseanza dc la Lengua Inglesa en los niveles Inicial y Primario, teniendo en

cuenta la signicatividad del contenido, posibilidades de aprendizaje de los
alumnos, estrategias docentes y su forma de intervencién en un contexto escolar

especico.
Analizar y reexionar sobre las formas de intervencién y evaluacién adecuadas

”,;,:.-5:‘-.\51;;-~..,\.__ para la promocién del aprendizaje y adquisicién de la lengua en sus cuatro

"_€?P 'C’»‘§*¥' macro-habilidadesz escritura, habla, lectura y escucha, atendiendo a la

,_,¢-Pf:-‘:*“~<

‘iv"“§
Q2i’1"‘I“-

-J1' ,

£778\i
-1i~4\’3»a

‘\*k~%"‘ONJ 

"'1-mumps»

12' £1‘?
~ -I-"J2'“,- gs

‘E‘Z2'¢"1"\;=;?v

¢4\

=_:' »

5- 5 :3; _ ',
.1

complejidad dc los procesos que las regulan y a la asimetria entre la comprensién
y Ia produccién.
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MINISTERIO DE EDmACIC')NET/ CIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Descriptores

Caracteristicas del sujeto que aprende en Nivel Inicial y Primario. Enfoques y métodos.
Estilos y estmtegias de aprendizaje. Las cuatro macro-habilidades comunicativas: su
desarrollo. Técnicas y eshategias de enseanza y de aprendizaje. El r01 del alumno y del
docente en Ias diferentes situaciones que plantea el proceso de enseanza y aprendizaje.
L1, L2 e Interlengua: rol de la reexién metalingiiistica. Similitudes y diferencias entre
L2 y L1. El desarrollo lingistico y comunicativo del alumno. Anélisis y tratamiento de
los errores. Tipos de evaluacién: actividades, técnicas y formatos. Estructura de la clase.
Seleccién, graduacién, diagrarnacién, secuenciacién, organizacién, desarrollo y
evaluacién de actividades, material y recursos didécticos y tecnolégicos. Paradigmas de
enseanza. Técnicas. Diseo, transformacién y evaluacién curricular. Seleccién y
organizacién de contenidos, procedimientos y actitudes. Las TICS en la clase de LE en el
nive] inicial y primario. Planicacién anual y aulica. Planicacién Integrada. Trabajar en
proyectos, interdisciplinariamente.

Cédigoz 3.26
Denominacién: DIDACTICA ESPECIAL DE LA LENGUA INGLESA EN EL

NIVEL SECUNDARIO Y MODALIDADES
Formatoz Materia
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Cat

Finalidades Formativas

v Conocer y comprender los distintos aportes teéricos para la enseanza de la
lengua Inglesa en el nivel Secundario teniendo en cuenta la evolucién del
conocimiento sobre la enseanza y el aprendizaje en dicho nivel.

v Retomar saberes trabajados en los distintos campos de formacién que abordan la
enseanza y el aprendizaje, la Lengua Inglesa, las caracteristicas de los sujetos
de la educacién en ese nivel, entre otros, que aporten marcos referenciales que
enriquezcan el abordaje de este espacio curriculax.

0 Analizar los objetivos de aprendizaje, la organizacién de contenidos y
.:;1f,l:J\G"~1‘E}*~§- orientaciones didacticas presentes en el area de la LE de los documentos

curriculares del nivel Secundario y modalidades producido por la jurisdiccién y
a nivel nacional.

0 Desarrollar capacidades para planicar, conducir y evaluar situaciones dc
enseanza dc la Lengua Inglesa en el nivel secundario, teniendo en cuenta la
signicatividad del contenido, posibilidades de aprendizaje de los alumnos,
estrategias docentes y su forrna de intervencién en un contexto escolar especico.
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RESOLUCION N° E
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGLA
Ref. Exnte. N° 0120046-240269/2018-0 V

0 Analizar y reexionar sobre las formas de intervencién y evaluacién adecuadas
para la promocién del aprendizaje en la escuela secundaria y adquisicién de la
lengua en sus cuatro macro-habilidades: escritura, habla, lectura y escucha,
atendiendo a la complejidad de los procesos que las regulan y a la asimetria entre
la comprensién y laproduccién.

0 Desan-ollar saberes y capacidades que sustenten la construccién dc criterios de
accién para orientar la actuacién profesional, integrandose y ampliando la
comprensién en las précticas profesionales.

Descriptores

Caracteristicas del sujeto que aprende en Nivel Secundario. Enfoques y métodos. Estilos
y estrategias de aprendizaje. Las cuatro macro-habilidades comunicativas: su desarrollo.
Técnicas y estrategias de enseanza y de aprendizaje. El rol del alurnno y del docente en
las diferentes situaciones que plantea el proceso de enseanza y aprendizaje. L1, L2 e
Interlenguaz rol de la reexién metalingtiistica. Similitudes y diferencias entre L2 y Ll.
El desarrollo lingistico y comunicativo del alumno. Anélisis y tratamiento de los errores.
Tipos de evaluaciénz actividades, técnicas y fonnatos. Estructura de la clase. Seleccién,
graduacién, diagramacién, secuenciacién, organizacién, desarrollo y evaluacién de
actividades, material y recursos didécticos y tecnolégicos. Paradigmas de enseanza.
Técnicas. Diseo, transformacién y evaluacién curricu1ar._ Seleccién y organizacién de
contenidos, procedimientos y actitudes. Las TICS y la clase de LE en el nivel secundario.
Planicacién anual y aulica. Planicacién Integrada. Trabajar en proyectos,
interdisciplinariamente.

u

Cédigoz 4.31
Denominaciénz LENGUA INGLESA IV
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 08 Hs. Cait.

Finalidades Formativas ., 0 Mejorar la uidez y correccién, en la produccién escrita y oral, a n de adquirir/$3 I "F - . . .
9 un mvel de competencra avanzada en la lengua Inglesa, equlvalente a1 mvel C2

del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas.
0 Mejorar su comprensién auditiva, para poder entender material grabado por

nativos de habla inglesa acorde con el nivel dc lengua dcseado.
0 Leer y comprender textos no simplicados dc diversos tipos.
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RESOLUCICN N“ $ -

MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/201s-0

v Expresar y defender sus puntos de vista en fonna clara y precisa.
0 Interpretar y comprender los patrones culturales de los pueblos de habla inglesa.
0 Conocer y utilizar apropiadamente diferentes registros y niveles de formalidad.
0 Leer y producir diferentes formatos textuales.
0 Utilizar la lengua de manera creativa y exible.
0 Profundizar los contenidos y habilidades desarrollados en cursos anteriores.

Descriptores

Profundizacién de los siguientes contenidos: Situaciones hipotéticas: Condicionales de
tipo 0, 1, 2 ,3 y sus variantes. El aspecto progresivo. Voz Pasiva. Verbos modales.
Innitivos y gerundios. El Futuro. Tiempos Presente y Pasado; Inversiones. Sujos y
prej os. Expresiones de deseo y pesar.

La lengua Inglesa en el pais de origen y en el mundo. Dialectos regionales. El sistema
educativo en los paises de lengua Inglesa meta. Los simbolos representatives de su
cultura y civilizacién. Globalizacién y diversidad cultural. Valores e ideales de la
sociedad. El lenguaje de la publioidad. Los medios de comunicacién. La familia de hoy:
tendencias; la inmigracién; habitat y urbanismoz campo-ciudad.

Régimen verbal: preposiciones. Coherencia textual: pronombres indenidos, personales,
relativos. Conectores légicos del discurso: expresién de la causa, de la consecuencia, de
la oposicién y la concesién, del n. Conectores temporales: expresién de la anterioridad,
la posterioridad y la simultaneidad. Discurso directo e indirecto. Matices de signicado.
Adjetivos positives, negatives, neutrales. Adjetivos que describen actitudes, personalidad
y caracter. Expresiones idiométicas, preposiciones dependientes. Frases verbales.
Vocabulario relacionado con la edad, ropa y salud. Frases nominales.

Actos de habla: Expresién del disgusto y de la aprobacién. Descripcién de actitudes y de
sentimientos. Enunciacién de instrucciones.

;§?f');J"£-A Textos descriptivos, narrativos, histéricos, argumentativos. Textos periodisticos.
_/ - - ¢ - » - -

AI1l.1I1Cl0S publicltarios. Textos poeticos. Lectura extenslva: novelas y obras de teatro.
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RESOLUCION N“ E E
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Cédigo: 4.32 '

Denominacién: LITERATURA DE LA LENGUA INGLESA II
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4" ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas
1 Conocer obras de la literatura de lengua Inglesa meta, su contexto histc'>rico-

politico y social y su caracterizacién dentro de la historia de la historia de la
misma.

0 Conocer la evolucién de la literatura de la lengua Inglesa desde nes del siglo
XD( hasta el siglo XIX.

0 Involucrarse intelectual y emocionalmente con los textos
0 ldenticar los géneros literarios y los elementos que los caracterizan.

0 Desarrollar competencias de lectura permitiendo una asimilacién racional del
hecho literario.

0 Desarrollar la capacidad de valoracién estética, cl juicio critico y la autonomia
que conduzca a descubrir un universo cultural.

0 Anicular, retomar saberes trabajados en Histori-a de la Cultura I y II que
enriquezcan el abordaje de este taller y el desarrollo de la competencia cultural e

intercultural de los futuros docentes.

Descriptores

.~'
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Teoria literaria: las diferentes escuelas del siglo XX. Las vanguardias del siglo XX.
Modernisrno. Postmodernismo. Postcolonialismo. Poesia, drama y narrativa del siglo XX.
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RESOLUCION N° _' 12 3;
MINISTERIO DE EDUCACIDN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N” 0120046-240269/2018-O

Cédigo: 4.33
Denominacién: EDI (ESPACIO DE DEFINICIDN INSTITUCIONAL)
Formatoz Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

En funcién de las necesidades de los estudiantes, de las caracteristicas de los estudios y
dc las capacidades y condiciones instimcionales, las instituciones oferentes del
profesorado podrén denir a nivel institucional la Unidad Curricular a desarrollar en

dicho espacio. Podran hacerlo 0 bien a través de la eleccién de una, entre las diferentes
unidades curriculares que aqui se proponen, 0 bien a través de la construccién de un
espacio de denicién institucional respetando el formato curricular, cl régirnen, la carga
horaria denida en e1DCJ presente y el campo al que pertenece.
En caso dc optar por la construccién de un espacio denido institucionalmente, cada
ISFD debera elevar su propuesta fundamentada con anterioridad para ser aprobada desde

la DGES.

Se sugieren los siguientes EDI:
~/ GRAMATICA CONTRASTIVA* (* Solo para el dictado de esta propuesta, se

requiere la designacién dc un docente especialista en Lengua Inglesa con 2 (dos)
horas cuatrimestrales y otro especialista de Lengua Castellana con 2 (dos) horas

cétedras cuatrirnestrales) (Pareja Pedagégica)
\/ LENGUAJNGLESA TURISTICA-CONVERSACIONAL
~/ TALLER DE ESCUCHA INTEGRAL
\/ TALLER LITERIARIO

Denominacién: EDI- GRAMATICA CONTRASTIVA
Formato: Taller
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Desarrollar la capacidad dc descripcién lingiiistica y de anélisis contrastivo

(fonolégico-morfo-sintéctico, léxico-seméntico y pragmatico) de una lengua

Inglesa frente a la lengua materna.
v Desarrollar capacidades para identicar y explicar areas susceptibles de

intcrferencia lingtiistica.
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RESOLUCION N° i B E $
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

0 Identicar y analizar areas problematicas en la adquisicién del inglés,
anticipando posibles intervenciones. .,

Descriptores ~.

E1 Desarrollo de los Estudios Contrastivos entre Lenguas. Tipologia y analisis de errores.
Analisis contrastivos en los Niveles Fonolégico y Morfolégico dc la lengua espaola e

inglesa Anélisis contrastivos en los Niveles Sintéctico y Seméntico de la lengua espaola
e inglesa. Aplicacién de conceptos teoricos a la Enseanza del Idioma lnglés:
Identicacion y anélisis de areas probleméticas en Ia adquisicion del inglés. Diseo de
estrategias dc enseanza para la anticipacién y tratamiento de errores.

Denominaciénz EDI- LENGUA INGLESA TURISTICA-CONVERSACIONAL
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Aanzarse en el uso de la lengua oral extranjera en el mundo del turismo
interactuando en e1 contexto social y en el aula.

0 Incrementar el vocabulario técnico y aanzar estructuras lingisticas dentro del
discurso turfstico analizando informacion descriptiva dc edicios historicos de la
ciudad de Salta.

0 Emplear estructuras conversacionales en distintas situaciones comunicativas dentro
del ambito del turismo.

Descriptores

Hoteles. Itinerarios. Circuitos pedestres. Edicios historicos. Quejas y sugerencias en

hoteles y restaurantes. Aeropuertos y viajes: procesos.

Denominaciénz EDI- TALLER LITERARIO
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral

r.M___\_ Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacion Especica
a/'~" \@'4, Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.
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Finalidades Formativas

0 Disfrutar el hecho de leer incorporando a su vez elementos dc la lengua extranjera
que sin/an para su uso posterior en el idiolecto personal.

...///



%6)a03£'“w@'o a/0

v~0'Q
U0.

~.

La importancia cle la escucha. Escucha y comprensién. El proceso de la escucha. Distintas
<<“*~l'\

%@wm y Qygmwéyiv
-83

Wawwhcad a/e 69¢?‘/fa

r '->_~

;i:“l’§“54v

.'v'%3‘*z:e

n

_,,.-~:.'£§"’

-0P1¢~“'yv
_f:_.,_¢‘!y‘}\‘\§\~‘)

if“

iii.4”‘

R31?'

K\§\f"\"‘\-1,~

///...

RESOLUCION N” E g 1 $
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2012-0 '

v Desarrollar pensamiento critico en el arnbito de la lectura y su permanente relacién
con el mundo actual.

0 Debatir sobre obras literarias universales y atemporales estableciendo relaciones
y comparaciones propendiendo a la igualdad de Ios géneros en pensamientos y
acciones. e

Descriptores -

Inglaterra Isabelina y Jacobina. El teatro y el lenguaje de Shakespeare. La vida de
Shakespeare. La importancia de Hamlet / El rey Lear hoy. Los Isabelinos y Hamlet. La
tragedia de la venganza. Fuentes de la obra. El lenguaje de la obra King Lear: guras de
d1SC1.1I‘SO, estructurallsrno y perspectivas politicas de la obra. Romeo y Julieta. Fuentes de
la obra. El lenguaje, los simbolos, entre otros.

Denominacién: EDI- TALLER DE ESCUCHA INTEGRAL
Formato: Taller
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

Q Conocer y desarrollar distintas estrategias de escucha.
v Reconocer la importancia de la escucha dentro del proceso dc aprendizaje en la

lengua extranjera.
v Diferenciar distintos acentos y tipos de pronunciacién teniendo en cuenta la

variedad de la lengua extranjera
0 Disear actividades cle escucha de acuerdo alas distintas etapas del proceso de esta

macro habilidad.

Descriptores

etapas en el proceso de escucha: pre-mientras y post escucha. Interculturalidadz distintos
modos y acentos de la lengua de acuerdo a su origen.
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RESOLUCION N“ 3;

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Re Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Cédigo: 4.34
Denominaciénz ANALISIS DEL DISCURSO
Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual .

Ubicaciénaen el Diseo Curricular: 4° aao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

1 Integrar aprendizajes de los distintos espacios curriculares de los campos de

formacion y dc la investigacién que emiquezcan su abordaj e.

0 Desarrollar competencias para una lecto-comprensién eciente del discurso en

textos de la ciencia y la tecnologia.
v Adquirir habilidades para planicar un diseo de investigacién sobre algn tema

del campo de las ciencias 0 la tecnologia relacionado con su contexto socio-
cultural y/0 natural y para su realizacién efectiva, elaborado un informe nal con
formato dc monograa 0 tesina.

0 Fomentar la conciencia del respeto por las fuentes y autoria del material
consultado y valorar el trabajo cooperativo.

Q Producir textos utilizando el tipo de discurso adecuado y haciendo uso de

recursos a nivel macro y micro textual en forma correcta.

Descriptores

Estrategias para mejorar la eciencia lecto-comprensiva. Propésitos, estilos y audiencia.
Tipos de organizacion del discurso: generalizacién, descripcién, denicion, clasicacién,
hipétesis. A

Tipos de discurso académico: Expositivo. Investigative. Argumentativo. Diseo de

investigacién. Proceso de investigacién, recopilacién de datos e infonnacién y
produccién de un trabajo sobre un tema relacionado a las ciencias 0 a su aplicacién.

Presentacién dc la Informaciénz Monograa Formato. Requisitos. Citas y referenoias

bibliogracas.
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RE OLUCION N° ' - ~s

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0
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Cédigoz 1.08 ’

Denominacién: PRACTICA DOCENTE I: CONTEXTO, COMUNIDAD Y
ESCUELA

Formato: Préctica Docente
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° afio - Campo de la Formacién en la Préctica
Profesional
Asignacién horaria: 03 Hs. Cét.

Finalidades Formativas -

La préctica docente, igual que otras précticas sociales, se dene corno altamente
compleja, dado que se efecuia en escenarios singulares, bordeados y surcados por el
contexto. La multiplicidad de dimensiones que operan en ella y la simultaneidad desde la
que éstas se expresan tendrian por efecto que sus resultados sean en gran medida
imprevisibles.

E1 encuadre del trayecto de la préctica docente debe toner en cuenta la formacién
simulténea en sus dimensiones”.

Si bien la dimension sustantiva a considerar es la enseanza por ser la que da
identidad a la profesion docente, no obstante, esa priorizacién no puede desconocer el
inteijuego con las otras dimensiones. Este planteo implica pensar al docente como un
profesional y supone una préctica docente que se consolida y fortalece cuando esté
apoyada en la reflexion - accién.

Desde e1 Trayecto forrnativo de la Préctica Docente seré, por tanto,
fundamental promover la insercién de las estudiantes del profesorado en los amplios y
diversos émbitos relacionados con su futuro desempeo docente. Esto permitiré facilitar
su integracién, ampliar sus expectativas y sus experiencias, prepararse para ofrecer
respuestas, anélisis, conceptualizaciones y soluciones més 0 menos adecuadas a

diferentes situaciones concretas. Para ello resulta necesario tomar conciencia de que la
préctica docente -como préctica s0cial- no es ajena a los signos que la denen como
altamente cornpleja.

. . .///

r _,__, _ 35 Las Dimensiones dc la préctica docente segfm Eldestein G. y Coria, A.- obra citad son: La
-J

enseanza es una primera dimension do la préctica ademés la dimension Iaboral, la docencia como
préctica socializadora y la docencia como préctica institucional y comunitaria.
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Siguiendo a Edelstein, la formacion docente, entonces, no puede ser una mera
revision de formulas didacticas 0 un adiestramiento en disciplinas especicas, tiene que
ser e1 espacio que acoja Ia inquietud del profesor por trascender, el lugar en donde,
mediante la reflexién, éste pueda aclarar su posicién respecto de la problemética
educativa, su rol en la dinamica social, su forma de entender el mundo.

En este marco de la Practica I se desarrollara un trabajo de campo socio-
educativo a pequea escala. En forma articulada se desarrollarén los siguientes Talleres
Integradores: Taller I: Métodos y Técnicas de Indagacién y Taller II: Instituciones
Educativas.

En tal sentido, los Talleres Integradores acompaan a la Practica Docente I
aportando los saberes y orientaciones propias del saber hacer en el proceso de
indagacién y analisis del entorno de la escuela primaria. Se realizara un estudio
exploratorio-descriptivo sobre el contexto actual de la escuela asociada y la diversidad
de entomos en las cuales se inscriben las instituciones educativas y sus modalidades
considerando los aspectos sociales, culturales, econémicos y educativos que atraviesan
las mismas.

Se pretende que los estudiantes logren:
0 Aproximarse a una lectura crica sobre la complejidad del contexto actual desde las

diferentes dimensiones que lo constituyen, dando cuenta de sus caracteristicas y
problemacas presentes.

0 Reconocer la diversidad de categorias identitarias subyacentes en las dinamicas de
las comunidades y/0 entomos en los cuales se signican las instituciones educativas.

0 Analizar Ias relaciones escuela-comunidad y contexto mediante esquemas tec'>rico-

referenciales y estrategias metodolégicas de indagacién, que posibiliten identicar y
reexionar criticamente las diversas tramas que cobran sentido en los nuevos
espacios socio-educativos.

Q Comprender la complejidad de la trama institucional educativa que enrnarca Ias
practicas docentes en sus diferentes dimensiones.

0 Analizar Ia relacion entre la cultura escolar y la cultura de los alumnos desde el
punto de vista de sus caracteristicas socio-culturales.

v Insercién en el primer trayecto del campo de Ia préctica en la vida institucional de
las escuelas asociadas como futuros espacios laborales.

0 Desarrollar un trabajo de campo el cual requiera recoger informacién,
/, R sistematizarla y analizarla para su posterior comunicacion.
£3’ '"4,¢”' 'Q Integrar de los contenidos de la Practlca Docente I con los de otros espacios

curriculares, a n de abordar problematicas actuales en los distintos ambitos
donde se desarrolla la actividad docente.

...///
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0 Retomar e integrar saberes trabajados en unidades curriculares de los diferentcs
campos de formacién que enriquezcan Ia practica profesional como eje de
articulacién dc la formacién.

Descriptores

Contexto, comunidad y escuela. Complejidad del contexto actual. Diferentes
dimensiones, caracteristicas y problematicas presentes. Anélisis de diferentes situaciones
contextuales del entorno y de la regién. La practica educativa como practica social
compleja. Diversidad de categorias identitarias subyacentes en las dinamicas de las
comimidades y/0 entornos institucionales.
La comunidad educativa. Diversidad de actores en los niveles obligatorios.
Dimensiones de la practica docente. Historias de formacién y trayectorias académicas.
Biograas escolares. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo doccnte. Las
representaciones sociales que conguran las précticas educativas. Primeras inserciones en
las escuelas asociadas.

Esta unidad curricular se desarrollara en los siguientes ambitosz
1. El trabajo en el instituto sobre e1 anélisis de los contextos socio-educativos y

culturales, las caracteristicas dc la diversidad de comunidades y entomos que
enmarcan laS instituciones educativas (implicancia dc Practica Educativa I y Talleres
Integradores).

2. E1 Trabajo de Campo en las instituciones asociadas esté orientado a facilitar la
primera insercién de los estudiantes en comunidades educativas, guiados por el
profesor de practica y los docentes responsables de los Talleres que acompaan la
misma (una pareja pedagégica). E1 Trabaj0 de Campo se desarrolla en recorridos del

' entorno/comunidad dc una instimcién educativa y en visitas institucionales a lo largo
del ao, a n de recabar informacién a nivel descriptivo. Dichas salidas dc campo
seran organizadas desde la construccién colectiva de dispositivos que
especiquen guias de las herramientas de recoleccién de la informacién pertinente a
los nes del campo formative en el primer ao.

3. En las horas institucionales se trabajaré. con dicha informacién relevada desde e1 nivel
analitico en instancias de socializacién, debates y ejercitacién de construccién de
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hipétesis explicativas desde los marcos referenciales abordados.
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Orientaciones para el Trabaio de Campo

Los estudiantes, en el desarrollo del primer cuatrimestre, deberén ir
construyendo la primera etapa del trabajo Integrador consistente en:

1. Trabajos grupales de indagacién dc caracteristicas particulares de nuestra
sociedad actual a partir de la descripcién e interpretacién de variables: culturales
politicas, sociales, econémicas e ideolégicas en general y como éstas afectan a la
escuela argentina.

2. Salidas al entorno de la institucién esco1ar(escue1a asociada) a n de:
a) implementar guias de observacién que faciliten recabar informacién

percinente sobre sus caracteristicas generales, tales como: ubicacién
geogréca, caracteristicas sociales, econémica, edilicias, organismos del
entorno, caracteristicas de Ia cultura material, recursos presentes y dinémica
de los actores, entre otros. '

b) Implementar entrevistas a diferentes actores de la comunidad/entorno a n de
ampliar la infonnacién recabada desde la observacién y, a su vez, indagar
sobre las diferentes representaciones en torno a la escuela y las posibles
relaciones 0 vinculos que se establecen entre la comunidad y la institucién
educativa.

3. Con la informacién recabada, progresivamente los estudiantes irén construyendo
su informe descriptive y a su vez, progresando en diferentes hipétesis
explicativas argumentadas desde 10s marcos referenciales propios del campo de
la préctica y de Ios diferentes campos de formacién que enriquezcan su
abordaje.

En e1 desarrollo del segundo cuatrimestre, deberén realizar salidas al campo
consistente en visitas institucionales a la escuela asociada, a n de:

1. Implementar guias de observacién que facilitene recabar informacién pertinente
sobre las caracteristicas particulares de la escuela primaria vinculadas a:
a) uso y organizacién de los espacios con relacién alas actividades propias de la

escuela y de los sujetos que la habitan
b) uso deltiempo
c) dinémica de los actores
d) elementos vinculantes al uso dc canales de comunicacién, etc.

2. Implementar entrevistas a actores institucionales (ejemplo. equipo directivo y
equipo docente) en torno a relevar informacién sobre:
a) el contrato fundacional
b) representaciones sobre la comunidad educativa
c) la culmra institucional
d) vinculos con otros organismos del entomo

...///
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e) vinculos y funciones de los actores
t) dimensiones de la Institucién Educativa
g) dinémicainstitucional
h) la gestién institucional

Con la informacién recabada, progresivamente deberan avanzar con la segunda etapa del
trabajo integrador e ir relacionando los diferentes datos, creciendo en hipétesis
explicativas y argumentando diferentes posiciones enriquecidas desde los marcos
referenciales abordados en esta segunda instancia. Para ello es necesario articular y
trabajar con las unidades curriculares del Campo de la Formacién Especica y del Campo
de la Formacién General del primer ao que brinden marcos referenciales que
enriquezcan su abordaje. -

Talleres Integradores:
Ambos Talleres I y II (Métodos y Técnicas de lndagacién e lnstitucianes Educativas),
se desarrollan simulténeamente con Practical; conforrnando una pareja pedagégica para
eI desarrollo articulado de los descriptores enunciados. Se pretende que los perles
puedan organizar una propuesta pedagégica articulada desde las dimensiones que
constituyen la Practical dando cuenta del primer trayecto del campo de la Practica como
eje estructurante de la formacién inicial.

TALLER I: MFJTODOS Y TECNICAS DE INDAGACION

Se dirige al aprendizaje de metodologias sistematicas para recoger y organizar las
informaciones empiricas primarias y secundarias en los trabajos de campo en las
instituciones y la comunidad: observacién, entrevistas, anélisis documental, técnicas de
registro, elaboracién de indicadores simples, elaboracién de cuadros comparativos,
bsqueda bibliograca, entre otras.

Se plantea la necesidad de ofrecer a los estudiantes, herramientas conceptuales y
metodolégicas necesarias para llevar a cabo 10s trabajos de campo orientados a1 proceso
de reconocimiento y analisis de la complejidad de las tramas que se instituyen entre las
dimensiones del eje de la Practica Educativa I.

Por lo tanto, construir practicas de indagacién asociadas a1 quehacer educativo
cotidiano en contextos diversos, demanda conocer y saber construir dispositivos de
relevamiento con instrumentos apropiados de metodologia cualitativa y orientaciones
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para la lectura de mforrnaclon dlspomble, mdlspensables para fortalecer capacldades
vinculadas al propio quehacer del futuro docente.
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Descriptores

El proceso de indagacién para el analisis de la realidad socioeducativa y las
précticas docentes de lenguas Inglesas. Técnicas de recoleccién de la informacién:
observacién, encuesta, entrevista y analisis de documentos. Tipos de registros de la
informacién. El cuademo de campo. Constructor/descriptores para la recoleccién de la
infonnacién sobre el contexto, entorno e institucién educativa. Procesamiento, analisis e

interpretacién _de la informacion.
La difusion de los resultados. Estrategias metodolégicas para la socializacién de las

experiencias. Pautas para la elaboracién dc un informe de experiencia.

TALLER II: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Plantear la problematica de las instituciones educativas en la formacién do los
futuros docentes implica, reexionar sobre la funcién de éstas en relacién con el contexto
socio-cultural. Su origen y desarrollo esta fuertemente impregnado de procesos histéricos
politicos que las denen y enmarcan como generadoras de profundos cambios sociales.

Por ello, la comprensién de su dimension temporal en el contexto dc los
procesos regionales, nacionales e intemacionales permitira signicar las particularidades
dc las organizaciones escolares y dc las relaciones que so trarnan y promueven en su

interior y con la sociedad. .

El taller se constituye en un espacio apropiado para analizar, en vinculacién con
Prdctica Docente I, las instituciones educativas en contextos complejos, atravesados por
la diversidad y las diferentes conguraciones sociales.

Asi, este taller busca provcer a los futuros docentes de:

0 Herramientas para la comprension de la complejidad dc la trama
institucional a partir dc la trayectoria y posicionamiento dc los
actores cjue la concretizan y signican.

0 Un cuerpo de conooimientos sobre la dinamica instituoional, a n de

asurnirse como un actor comprometido en el émbito institucional,
atravesado por la complejidad actual de nuestras sociedades.

0 Espacios para la interpretacién del entretejido de las dimensiones
,,__,6 intrapersonales, interpersonales y contextuales dc los procesosN.
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Descriptores
Las instituciones educativas. Dialéctica dc lo instituido y lo instituyente. Caracteristicas

que denen las instituciones educativas. Dimensiones institucicnales. Cultura e

imaginario institucional. Las diferentes tramas vinculares de lo institucional. Poder y

autoridad. Espacios de participacién. La dinéunica institucional. Estilos organizativos.

Dimensiones de anzilisis de la institucién escolar: pedag6gico- didéctica,

administrativa- nanciera, organizacional y socio-comunitaria. La escuela como

organizacién inteligente. La institucién escolar y el sistema educativo argentino. Su actual

transformacién. Cultura e identidad institucional. Proyecto educativo institucional.

Caracteristicas de la institucién por nivel, orientaciones, localizacién geogréca, etc.

Cédigo: 2.17
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE II: GESTIGN INSTITUCIONAL,

CURRiCULUM Y ENSENANZA
Formatoz Préctica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién en la Préctica

Profesional
Asignacién horariaz 03 Hs. Cit.

Finalidades Formativas

El espacio de la Préctica Docente II, busca aproximar a los estudiantes a los

procesos que se generan al interior de las instituciones educativas (trama de lo instituido,

la dinémica instituyente, las condiciones de los sujetos en las mismas), y las relaciones

que se tejen entre estas y la sociedad. Asimisrno, intenta generar un espacio que posibilite

a los alumnos participar en acciones que le aporten marcos referenciales para el anélisis y

valoracién de experiencias en relacién a la gestién curricular.

En la Practica II se desarrollaré un trabajo de campo en instituciones asociadas de

diferentes niveles, modalidades y/0 contextos. En forma articulada se concretan los

siguientes Talleres Integradores I y II: Curriculum y Organizazlores Escolares y

Programacién de la Enseanza.
En tal sentido, los Talleres acompanan a la Préct-ica Docente II, aportando los

habxhdades prop1as del campo procurara que los futuros clocentes reconozcan las loglcas que

regulan la dinémica institucional, su historicidad, los conictos exlstentes, las problemancas

centrales, las relaciones interpersonales, las formas organizacionales tipicas, los procesos de

gestién curricular; entre las cuestiones més relevantes.

saberes y orientaciones pro ias del campo de la Gestién Institucional. Los saberes y
,1/g,=~<) Q .. . P . . .
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Los aportes del Taller Integrador de 1° ao: Instituciones Educativas, facilitarén
avanzar sobre el analisis dc las conguraciones institucionales dc la practica docente para,

posterior-mente, indagar los procesos especicos en que se construyen las mismas.
En lo que respecta al carnpo del Cuniculum, éste aportaré los elerncntos que

pennitan analizar los nucleos de aprendizajes prioritarios (NAP), el curriculum ocial, la
industria editorial que los traduce y, la enseanza responsablc en el aula dc que se

transformen en aprendizajes relevantes, a través de una cuidadosa programacién dc
desarrollo cunicular, diseo de materiales y evaluacién permanente. Asimismo, intcnta
generar un espacio de articulacién con la Practica II, que posibilite a los estudiantes de

profesorado participar en acciones que le aporten marcos referenciales para el anélisis
y valoracién dc experiencias en relacién a la gestién curricular,

Se pretende que los estudiantes logren:

0 Analizar el entretejido de dimensiones intrapcrsonalcs, interpersonales y
contextuales en las instituciones educativas en diversos contextos y
modalidades adoptando una actitud critica y analitica de la préctica docente.

v Promover la indagacién y comprensién de la coherencia entre la diversidad
dc propuestas y lineamicntos del ambito de 10 curricular y la practica de la
enseanza.

v Promover el analisis de la enseanza, su programacién y las decisiones que

devienen de su practica en el marco de las instituciones, las politicas
educativas y los contextos; a partir, entre otros recursos, dc la comparacién
de distintos modelos dc programacién, analizando diferentes diseos
didzicticos en relacién con la seleccién y organizacién de contenidos y
actividades.

0 Articular las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales dc espacios
curriculares dc los diferentes campos de formacién ( Pedagogia, Sociologia
de la Educacién, Didéctica General, Psicologia Educacional, Sujetos de la
Educacién , entre otros)

Descripto res

W. Contextos institucionales diversos y procesos de incorporacién. Las Ayudantias en su
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doble perspectiva: como apoyo a los docentes y a los alumnos y como forma de aprender
las actuaciones propias dc la profesién docente. Relcvamiento de la infonnacién sobre los
condicionantes institucionales dc las précticas docentcs, las culturas dc la enseanza y las

culturas dc la colaboracién.
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La gestién institucional. Los componentes dc la gcstién institucional. Condicionantes de
la gestién institucional de la educacién primaria en sus diferentes modalidades. El papel
de la comunidad en la gestién institucional. La resignicacién del Proyecto Institucional.
La gestién curricular. La gestién del curriculum. Condicionantes. Diversidad de
criterios en la organizacién de las propuestas de desarrollo curricular. El Proyecto
Curricular Institucional. Los espacios dc Tutoria en la escuela. La enseanza dc la lengua
Inglesa. Debilidades y fortalezas

Esta unidad curricular se desarrollara en los siguientes arnbitos:

1. El trabajo en cl instituto sobre el analisis de las instituciones educativas, el
curriculum de las instituciones asociadas y el diseo de las programaciones dc
enseanza que se releven en el trabajo de campo.
Se incluira a los estudiantes en las tareas dc analisis dc los materiales
curriculares, de su coherencia con las practicas de programacién, enseanza y
evaluacién. Realizaran el diseo y programacién de propuestas de enseanza
con las adecuaciones a contcxtos y modalidades: actividades acotadas, dentro de
un proyecto general del docente, y secuencias de clases alrededor de algunos
contenidos en coordinacién con el docente de la escuela asociada. Para ello es

necesario articular y trabajar con las unidadeslcurriculares del Campo de la
Formacién Especica y del Campo de la Formacién General.

2. El trabajo de campo en las instituciones asociadas 0rientado_a_continuar con la
insercién dc los esrudiantes en contextos de la practica, incluyendo la
participacién en actividadcs dc responsabilidad creciente, tales como:
conocimiento de Proycctos Institucionales, observacién participante en las aulas
y colaboracién en actividades situadas. En este espacio, los estudiantes
asumiran el rol de Ayudantes del curso de una escuela asociada, colaborando
con los docentes y apoyando el aprendizaje de los alumnos. En esta tarea,
aprenderan actuaciones propias dc la profesién, leyendo la programacién para
articularla con la enseanza a n de favorecer los aprendizajes.
Las actividades de los estudiantes serén seleccionadas a partir de las
necesidades de las instituciones para desarrollar Ayudantias en las que se

colabore con las tareas diseadas por e1 docente, se produzcan rnateriales

libros de texto, acompaamlento a alumnos con dicultades escolares, entre
otras. Para ello, es necesario articular con las unidades curriculares del Campo
dc la Formacién Especica, como asi también del Campo de la Formacién
General.

I "'4<<3"'=*.\':‘ altemativos y otras ayudas didacticas en rcemplazo y/0 complemento de los

‘ .. .///



r’, ._
' 1.‘.l

<_3%4)/u§&Z‘@¢o'a

Qgmam y
yrwuéruzd ck

;-£<
,2,“

. ». 3;.

r.=-aw‘yj

.11

///...

RESOLUCION N” B 1%
MINISTERIO DE EDUCACIéN., CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Talleres Integradoresz

Ambos Talleres I y II (Curriculum y Organizadores Escolares y Programacidn de la
Enseanza), se desarrollan simultaneamente con Practica II; conformanclo una pareja
pedagégica para el desarrollo articulado do los descriptores enunciados.

Se pretende que los perles puedan organizar una propuesta pedagégica articulada desde

las dimensiones que constituyen la Practica II, dando cuenta del segundo trayecto del
campo de la Practica como eje estructurante de la fonnacién inicial.

El Taller I: Currculum y Organizadores Escolares se desarrolla en el primer
cuatrimestre. El Taller II Programacién de la Enseanza en el segundo cuatrimestre.
Ambos talleres integradores que acompaan a la Practica II, confonnan un equipo de

trabajo que se desarrollan en simultaneo.

Orientaciones para el Trabaio de Campo
La Préctica Educativa II, se dene como e1 abordaje de una realidad compleja

que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando asi los recursos
teéricos, debe integrar en un solo esfuerzo cuatro instancias basicas:

- Un servicio de terreno
- Un proceso pedagogico
- Una instancia teorico - practica
- Un espacio de aniculacién con los espacios del Campo de la Formacién

Especica y del Campo de_laFormacién General.
La articulacién de esta logica intenta enriquecer la mirada sobre uno mismo,

sobre los dermis y sobre la realidad que nos rodea desde lo curricular y desde los
procesos de programacion éulica.

Este espacio se convertira en un lugar del vinoulo, la participacién, ‘la
comunicacién y, por ende, lugar de produccion social de relaciones, hechos y
conocimientos. Mediante los espacios de taller, los docentes guiaran a los estudiantes, en

el abordaje y analisis de un conjunto problemas especicos del ambito de la gestion
curricular, buscando también que el “aprender a ser”, el “aprender a aprender” y el

“aprender a hacer” se den de manera integrada en la fonnacién.
Las acciones se organizarén teniendo en cuenta el eje de practica, como asi

también la demanda y necesidades de los estudiantes en los diversos contextos y
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M)
Conslderar la pract1ca docente como un 0b_]6lfO de transformacién implica pensar en un
alumno en formacion que aborde, comprenda y desarrolle su quehacer de manera
contextualizada.
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RESOLUCION N” " V

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Se espera que la Practica Educativa II, constituya un espacio de construccién y
reconstruccién de los aportes de conocimientos de los otros dos campos de la formacién;
recorridos necesarios para asumir una praxis transformadora de la practica docente. Con
este planteo se intenta superar una concepcién reduccionista y hasta descontextualizada
de practica limitada posibilidades e injerencia a otras dimensiones y espacios, de modo
que la aproximacién al analisis y reflexién acerca de las practicas implica abordar cada
uno de los ambitos comprometidos en el quehacer docente: contexto, institucién y aula.
Por eso desde la catedra, se partira del reconocimiento de las problematicas
socioculturales y la multiplicidad de espacios educativos, para pasar luego a la
comprensién del espacio escolar en su contexto, y llegar al interior de la escuela y del
aula en los procesos de enseanza y aprendizaje. Esto permitira desarrollar en los
alumnos, competencias en el campo didactico que le posibiliten elaborar alternativas
pedagégicas ante las diversas y cambiantes situaciones que debe enfrentar y competencies
contextuales que le permita analizar la realidad donde debe intervenir.
El trabajo de campo sera planteado como actividad fundamental, ya que facilitara el
analisis y la reexién en tomo a procesos y situaciones que acontecen en las practicas
educativas cotidianas, la visualizacién de las diversas tareas del docente (escolares y
extraescolares) le permitiran, una mirada critica en relacién a sus experiencias y la
reorganizacién conceptual.

Talleres Integradores
TALLER I: CURRICULUM Y ORGANIZADORES ESCOLARES

Este Taller integrador, pretende acercar a los futuros docentes criterios-base
para trabajar en instituciones de diferentes niveles, modalidades y/0 contextos.
Concretamente, se problematizara en tomo a la necesidad de flexibilizar la organizacién
escolar, generando espacios y tiempos acordes con la diversidad socio-cultural del
alumnado, asumiendo que éste es uno dc los posibles caminos metodolégicos para
aprender y ensear en contextos complejos y en coherencia con las nuevas demandas de
la escuela.

Por lo tanto, el taller busca proveer a los futuros docentes de herramientas
teéricas y metodolégicas para: -

0 Analizar los procesos organizativos como éunbito de concrecién y como
componentes del curriculum instituclonal, integrando el analisis de las
“rutinas” y “rituales”, como estructurante de las practicas.

',";'”i1,:';;/\;';_--._ 0 Re-conocer los rasgos culturales del contexto de la escuela y analizar
.- C
:f_§,<>“b '34

»!5=»-€§‘v,‘1@
~1 ;:— --:=~4

Jr~’:"~_-=7%,=':'-‘it5 5;.-._.

a=»,s:-“%§?zv 5_
' -_z:~I7- >:Z'

T: .':>+-
W

,-
».._.

~..
"~.=

¢‘§"'

1,’/I
511:?

ta:in,§‘ll\\bi‘Bk \
"~'>../5;,~<|"3:

.>

cntenos-base para exlblhzar la orgamzaclon escolar, generando espaclos y
tiempos acordes con la cultura de los grupos socio-culturales de los cuales
proviene la matricula.

0 Analizar y comprender la coherencia entre los NAP, los Diseos Curriculares
de los distintos niveles obligatorios, los textos escolares y la practica de la
enseanza de la Lengua Inglesa.

.. .///



</6 ge/wcaoiah

%%m@aa y Qggww/oyia

Wi¢02/¢:7b{'/L.CI/ 4/e

///...
. '|

RESOLUCIGN N° E
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

v Analizar criticamente diferentes desarrollos curriculares proponiendo

sugerencias, mejoras y posibilidad de seleccién respecto alas necesidades del

trabajo pedagégico.
Q Retornar y prolndizar saberes trabajados en los distintos campos de

formacién que aporren marcos referenciales que enriquezcan el abordaje de

este espacio curricular. .

Descriptores
La escuela como organizacién social. La estructura formal e informal de la

organizacién. Documentacién organizadoraz planicaciones, las agendas pedagégicas,

planillas de registro de asistencia, cuadernos de seguimiento, valoracién de los

estudiantes y registro anual de calicaciones. Su funcién en relacién a la regulacién de las

practicas docentes.
Curriculum y modelos organizativos. Deniciones y dimensiones del curriculum.

Aportes al estudio del curriculum y la estructura de la escuela. El analisis organizacional

dc la escuela como campo dc diseo e intervencién para la implementacién y cl cambio

curricular. Modelos organizativos. E1 curriiculum como mediaciém. Relevamiento y

analisis de Proyectos Institucionales y Curriculares. Practicas colaborativas en Proyectos

Institucionales.
Niveles de especificacién curricular. Niveles de especicacién. Las trayectorias

escolares en la denicién de los procesos de especicacién curricular. Los DCJ y los

NAP. PCI. Planicacién aulica. Planicacién Integrada. La intervencién profesional del

docente en el desarrollo curricular.

TALLER II: PROGRAMACION DE LA ENSENANZA
El presente Taller pretende que los futuros docentes de educacién primaria

desarrollen habilidades pertinentes al diseo de secuencias dc enseanza desde un

enfoque situacional, conciliando criterios de relevancia socio-cultural, pertinencia

pedagégica y signicatividad légica y psicolégica.

Por lo tanto,
0 Analizar la enseanza, su prograrnacién y las decisiones propias del quehacer

docente en el marco de las politicas educativas y al interior de las

instituciones educativas.

v Comparar distintos modelos de programacién, analizando diferentes diseos

/---~ _.._ didacticos en relacién con la seleccién y organizacién de contenidos y
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'6“ Analizar propuestas formativas del Instituto y las escuelas asociadas para

:2, 7~ identicar fortalezas y debilidades.
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0 Elaborar disefios didacticos considerando diversos enfoques acerca de la

enseanza, argumentando sus decisiones didacticas en relacién con variables,

politicas, contextuales, grupales e individuales.
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RESOLUCION N” 2 1 Q
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/201s-0 '

0 Retomar y profundizar saberes trabajados en los distintos campos de

formacién que aporten marcos referenciales que enriquezcan el abordaje de

este espacio curricular.
Descriptores
Programacién, curriculum y enseanza. Enfoques de Programacién. Decisiones sobre

la fase pre activa de Ia enseanza: denicién de propésitos y objetivos; el tratamiento del

contenido- seleccién, secuencia y organizacién; elaboracién dc estrategias de enseanza;

materiales de enseanza y previsién de las formas de evaluacién. Relaciones entre

objetivos, contenidos y actividades. Adecuaciones en los diferentes componentes de la

planicacién.
Diseo de distintas propuestas para un mismo contenido y un mismo ao. Diseo dc

secuencias sobre un mismo contenido en distintos aos y/0 ciclos de manera de anticipar

la complejidad de su enseanza. Diseo de secuencias de enseanza en donde se articulan

éreas. Anélisis de secuencias realizadas por otros (compaeros, docentes, libros de texto)

y rediseo de las rnismas. Anélisis de Casos, simulaciones 0 microcxperiencias.

Cddigoz 3.27 I

Denominaciénz PRACTICA DOCENTE HI: PRACTICA y RESIDENCIA EN EL
NIVEL INCIAL Y PRIMARIO

Formatoz Préctica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién en la Préctica

Profesional
Asignacién horariaz 08 Hs. Cét.

Finalidades Formativas
La Préctica Docente en el tercer ao de estudios del profesorado de lngles se

centra en un trabajo especico de incorporacién plena al ejercicio de la tarea docente en

elNive1 Inicial y Nive1Primario. Los estudiantes en la Residencia, asumen en un curso y

en forma integrada las funciones docentes tanto de planicacién, como de gestién de la

enseanza, en el émbito espacial de las instituciones de dichos niveles y en vinculacién

con otras instituciones de la comunidad.
En el marco de la Practica III se desarrollaré. un trabajo de campo en las escuelas

._ ésociadas del nivel Inicial y Primario, pudiendo ser: modalidades y/0 ciclos y/0

- :33?“ .f
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0~,<_%\ contextos culturales y socioeconémicos diversos y/0 ambientes rurales y urbanos de

4/\~('7 dichos niveles.
En forma articulada con la Residencia Pedagégica se concretaré el Taller

Integrado I: Evaluacién de los Aprendizajes cuya nalidad es compartir, presentar y

debatir experiencias referidas a la evaluacién especica dc la lengua extranjera.
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RESOLUCION N° E
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

Los docentes dc Residencia, conformado por el titular y un docente que acredite

competencias en el érea de evaluacién de la Lengua Inglesa conformaran el equipo de

Practica y Residencia y compartirén la tarea de seguimiento de los alumnos en las

escuelas asociadas, como también la denicién de la acreditacién de 1os‘mism0s en la

Residencia Pedagégica.
Terigi y Diker plantean que, si bien la residencia se centra principalmente en la

programacién, conduccién y evaluacién de la enseanza, se diferencia cualitativamente

como experiencia académica de las etapas anteriores al incluir el trabajo explicito sobre

otros planos de la actuacién:
1. De carécter organizacional: al integrarse al equipo docente de la institucién teniendo

oportunidad de compartir experiencias institucionales y areales. También participa en

la dimensién de las relaciones escuela-comunidad y escuela—familia.

2. Organizacién curricular: se reere a la obligacién del residente con el desarrollo

curricular de variados émbitos del conocimiento. E1 desarrollo de los procesos de

enseanza y aprendizaje de unidades de trabajo més extensas y variadas conecta a1

residente con diferentes concepciones metodolégicas y procedimientos didécticos. No

sélo se responsabiliza de los procesos de enseanza sino también del seguimiento del

aprendizaje y necesidades de los alumnos.
A su vez, en el instituto se complementa con un trabqio que implica:

0 El anélisis del rol y la identidad del trabajo docente en" contextos de

diversidad. Q
. .

0 Los problemas de la przictica docente en contextos de diversidad cultural

como casos a discutir con sus cornpaeros.

0 La promdizacién del tratamiento de los temas del campo disciplinar y del

émbito de la didéctica.

0 La produccién de informes sobre las estrategias de enseanza implementadas

y la evaluacién de sus resultados.

0 Resignicar e integrar saberes trabajados en la Didéctica de la Lengua

Inglesa en el Nivel Inicial y Prirnario que enriquezcan la préctica de

residencia en dichos niveles.

0 La articulacién con las unidades curriculares del Campo de la Practica

Profesional, como asi también del Carnpo de la Formacién Especica y del

Campo de la Formacién General que aporten marcos referenciales que

enriquezcan la préctica de residencia.C, Tarnbién requiere de una articulacién del trabajo con las instituciones asociadas
U .
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que reciben a los practicantes y residentes. Supone la apertura de espacios colectivos

diferentes que involucren la inclusién de los profesores en ejercicio en los cursos en que

las précticas tendrén lugar, revalorizando el espacio y la funcién de las instituciones

asociadas. '
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RESOLUCION N’ 5,

IVHNISTERIO DE EDUCACICIN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/201s-0

El “docente orientador” es quien tiene las claves para que los practicantes y
residentes inscriban institucionalmente sus précticas haciendo objeto de conocimiento la
cotidianeidad institucional en todos sus planos: los diversos proyectos didacticos e

institucionales, los acuerdos con otros docentes, las reuniones de padres, las reuniones de

personal, los recreos, las salidas académicas, el funcionamiento de las asooiaciones
cooperadoras, los libros de tema y toda la documentacién que circula por la institucién.

En sintesis, los estudiantes en la residencia asumen en un curso y en forma
integrada la totalidad de las funciones docentes, tanto de planicacién como de gestién
de la enseanza, en el émbito espacial de las instituciones del nivel inicial y primario y,
en vinculacién con otras instituciones de la comunidad. La tarea seguira siendo
cooperativa por cuanto se reexionaré sobre la accién y sobre las teorias en la accién, y
se tendera a desocultar restricciones culturales que obstruyan procesos reexivos.

Finalidades Formavas
Se pretende que los estudiantes logrenz

0 Articular con las unidades curriculares del Campo de la PracticaeProfesional,
como asi también del Campo de la Forrnacién Especica y del Campo de la
Formacién General que aporten marcos referenciales que enriquezcan la préctica
de residencia en el nivel Inicial y Primario.

0 Asumir el desempeo de las practicas docentes en toda su complejidad,
planicando, coordinando las actividades en el aula, evaluando propuestas de

enseanza y desarrollando otros aspectos que integran la tarea docente.

0 Observar e interpretar situaciones de enseanza y de aprendizaje de la lengua
Inglesa en el nivel Inicial y Primario como objeto de estudio.

¢ Descubrir los sistemas parciales (interlengua) que caracterizan las producciones
orales y escritas de los estudiantes.

0 Confeccionar y gestionar un proyecto de curso dentro del nivel Inicial y
Primario. 4

Q Disear e implementar propuestas de enseanza de la Lengua Inglesa con

enfoque situacional atendiendo a los contenidos curriculares, las construcciones
metodolégicas, el material de apoyo para el aprendizaje y la diversidad del
alumnado del nivel Inicial y Primario.

/5-/'\"o,~,,I€' 0 Desarrollar habilidades Para la adnainistraclén de tiempos, espacios y
,-' 3,35’ 4:";.i,~., a ru amlentos de los estudlantes en e1N1vel Imclal y Pnmano.

1 Q Z M g p
1. »

k _=_;~'_»-rz5:1 es; ..
4" -

E57 ",§ 111 ‘TI
§3l25r.’r'*‘;?',—:

"' 1:5.*1
1.1

1

PI‘-4
~7-

',,-3’

‘@-

L».

~

-,_\§\
4.,£79

v_.ll~A‘

“"“"-§-~,.....=C3-5“~?Z.?§“.§..<;§

‘Ki’ 4

-r

complejidad propia del proceso educative y del irnpacto que tienen las

representaciones que se portan en torno del proceso de ensear, de aprender y de

evaluar.
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1-'11,, 0 Emplear modelos de evaluaclén 11ngiiist1ca y comunrcatwa y reconocer la
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RESOLUCION N°

MINISTERIO DE EDUCACI(')N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

0 Adquirir y desarrollar capacidades que resulten signicativas para acceder a

distintas realidades educativas y tomar decisiones pedagégicas adecuadas.

Este espacio promueve un modelo organizativo cle la Residencia que contemple:
A) Un momento destinado al acceso a las instituciones aproximacién al

grupo clase, que pennita tomar las decisiones pertinentes para el diseo

de la propuesta de enseanza. '

B) Un momento dc puesta en préctica de la propuesta diseada frente al

grupo clase; y
C) Un memento, de recuperacién y de reexién sobre la propia experiencia

realizada.
Todas estas instancias deben ser acompaadas por el Equipo de la Residencia en proceso

de construccién y reconstruccién permanente sobre Ias decisiones y puesta en marcha de

la propuesta.

Descriptores l

Pre-residencia. Concepciones, representaciones y miedos en tomo a las précticas

docentes. Diseo y programacién de propuestas de enseanza. Las propuestas didacticas

y su adecuacién a la complejidad de situaciones éulicas del nivel Inicial y Primario. E1

contexto institucional y la comunidad educativa.
Residencia. La residencia docente en contextos de diversidad socio-cultural. Los
diferentes mementos de la residencia. Organizacién y gestién de la residencia. La
inscripcién del contexto comunitario, la cultura, la gestién institucional, los proyectos
curriculares y éulicos en los niveles Inicial y Primario. Proyectos interdisciplinarios. Los
mdarnentos, propésitos, contenidos y aprocesos de la intervenci6n_.docente en el nivel
Inicial y Primario. Diferentes modalidades y trayectos de intervencién docente

acreditados por el sistema educative. La importancia de los rnateriales curriculares de los
niveles en la residencia. La evaluacién de la intervencién docente: evaluaciones

procesuales y evaluaciones de resultados.
Pos-residencia. Evaluacién de la residencia La dialéctica problemas-altemativas. Los
retos que plantea la realidad del nivel Inicial y Primario actual. Memoria profesional. El
trabajo nal como instancia de integracién de la carrera.

TALLER INTEGRADOR I: EVALUACI(§N DE LOS APRENDIZAJES

El presente Taller pretende que los futuros docentes de Ingles desarrollen

habilidades pertinentes al diseo de procesos evaluativos, a la toma de decisiones

académicas y a la reflexién critica en torno a las condiciones objetivas y subjetivas

propias del proceso.
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RESOLUCION N° E i
MINISTERIO DE EDUCACKIN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0 '

Se desarrolla simultzineamente con Préctica III; conformando una pareja

pedagégica para el desarrollo axticulado de los descriptores enunciados. Se pretende que

los perles puedan organizar una propuesta pedagégica articulada desde las dimensiones

que constituyen la Practica III, dando cuenta del tercer trayecto del campo de la Préctica

como eje estructurante de la formacién inicial.
Por 10 tanto,

Q Analizar los diferentes posicionamientos cle la evaluacién en la lengua

inglesa al interior de las instituciones de educacién inicial y primaria y

en coherencia al reconocimiento de las diferentes trayectorias

estudiantiles.

0 Disear instmmentos de evaluacién en la lengua inglesa que permitan

incorporar al alurnno tanto el uso de la lengua inglesa como vocabulario

y estructuras lingiiisticas
0 Considerar la evaluacién como proceso en relacién a las macro-

habilidades que deben desarrollarse en la lengua inglesa.

Q Aproximarse a una lectura critica sobre las tradiciones evaluativas de la

Lengua Inglesa presentes en los niveles, las implicancias éticas que

atraviesan este proceso y el impacto que el mismo genem en la comunidad.

Q Retomar e integrar saberes trabajados en los distintos espacios

curriculares y campos de formacién (Didéctica General, Didéctica del

Nivel Inicial y Primario, Sujetos de la Educacién, entre otros) que

aporten marcos referenciales que enriquezcan el abordaje de este taller.

Descriptores
Problemética de la evaluacién. Concepciones sobre la evaluacién. Funciones y

caracteristicas de la evaluacién. Modelos de enseanza y précticas evaluativas de la

Lengua Inglesa. E1 sujeto evaluador. Dimensién social, ética y afectiva de la evaluacién.

Principios de la evaluacién en una concepcién integradora. Evaluacién y acreditacién, en

el marco de nuevas normativas y con relacién alas trayectorias escolares.

Medios e instrumentos de evaluacién. Instrumentos de evaluacién. Aspectos

cualitativos y cuantitativos de la evaluacién de los alumnos. Los resultados de aprendizaje

y el qué evaluar. Estrategias para evaluar los distintos tipos de aprendizaje. Diseo de
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evaluaciones de acurdo a los conocimientos previos en la lengua inglesa de los alumnos.

/4? Qjzfk Criterios y coherencia con los objetivos de la escuela del nivel inicial y primario.
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RESOLUCION N° 4

MINISTERIO DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo que debe realizarse en la Residencia, debera permitir al estudiante

asumir paulatinamente diversas responsabilidades en relacién con la enseanza y las

practicas docentes que requiere el desempeo profesional en el Nivel Inicial y Primario.

La tarea prcvista para esta Unidad Curricular, requiere del acompaamiento de

otros espacios a n de perrnitir al estudiante residente, desarrollar un abordaje integral de

la experiencia en las aulas y otros espacios educativos.

Es necesario generar:

0 Espacios para el diseo de propuestas para la enseanza en instituciones,

situaciones éulicas y espacios especicos.

~ Espacios institucionales habilitaclos para la reflexién a lo largo del

proceso de residencia a partir de diferentes organizadores que perrnitan

evaluar lo actuado, reconociendo avances, logros y dicultades.

~ Espacios de articulacién de saberes trabajados en los distintos espacios

cuniculares y campos de formacién (Didactica General, Didactica del

Nivel Inicial y Primario, Sujetos dc la Educacién, entre otros) que

aporten marcos referenciales que enriquezcan el abordaje.

Cédigoz 4.35
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE IV: RESIDENCIA PEDAG()GICA EN EL

NIVEL SECUNDARIO
Formatoz Residencia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién .en_eLDise1'i0 Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién en la Practica

Profesional
Asignacién horaria para el estudiante: 08 Hs. Czit.

Finalidades Formativas
La secuencia de la practica docente cierra con un trabajo especico de

incorporacién plena al ejercicio de la tarea docente en el marco escolar del Nivel

Secundario y Modalidades.
Acompaara esta residencia el Taller de Sistematizacién de Experiencias

dirigido a compartir, presentar y debatir experiencias referidas a la produccién cle

conocimiento sistematizado, de su inclusién en el sistema y de regulaciones précticas.

-.?"-'§.§-‘-‘J“"C;3: Pueden incluirse ateneos, presentaciones, exposiciones, y distintas modalidades de

I‘-arc) i * ‘< - . , .

;.{,~’<35 conocimrento pubhco.

‘L-_=_»._,‘ 7' - Conjuntamente el Equipo de Residencia compartira la tarea de seguirniento de

1“ . . , . . , . . ,

-:33?-E‘-5 alumnos en las escuelas asociadas, como tamb1en la derucion de la acreditaclon de los
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RESOLUCICN N“ 2i
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-o '

En sintesis, los estudiantes en la residencia asumen en un curso y en forma
integrada la totalidad de las funciones docentes, tanto de planicacién como de gestién

dc la enseanza, en el ambito espacial de las instituciones del nivel secundario y
modalidades, en vinculacién con otras instituciones de la comunidad. La tarea seguira

siendo cooperativa por cuanto se reexionara sobre la accién y sobre las teorias en la

accién, y se tendera a desocultar restricciones culturales que obstruyan procesos

reexivos.

Finalidades Formativas
Se pretende que los estudiantes logrenz

0 Articulm con las unidades curriculares del Campo de las Practicas Profesionales,

como asi también del Campo dc la Forrnacién Especica y del Campo de la
Formacién General que aporten marcos referenciales que enriquezcan la practica

de residencia en el nivel Secundario y Modalidades.

0 Resignicar e integrar saberes trabajados en la Didéctica de la Lengua Inglesa en

el Nivel Secundario y modalidades que emiquezcan la przictica de residencia en

dicho nivel.
0 Asumir el desempeo de las practicas docentes en toda su complejidad,

planicando, coordinando las actividades en el aula, evaluando propuestas de

enseanza y desarrollando otros aspectos que integran la tarea docente.

0 Observar e interpretar situaciones de enseanza y de aprendizaje de la lengua

Inglesa en cl nivel secundario como objeto de estudio.

0 Descubrir los sistemas parciales (interlengua) que caracterizan las producciones

orales y escritas de los estudiantes.

0 Desarrollar habilidades para la administracién de tiempos, espacios V y
agrupamientos de los estudiantes en el Nivel Secundario.

0 Disear e implementar propuestas de enseanza integradas de la Lengua Inglesa

con enfoque situacional atendiendo a los contenidos curriculares, las

construcciones metodolégicas, el material de apoyo para el aprendizaje y la

diversidad del alumnado del nivel secundario.

complejidad propia del proceso educativo y del impacto que tienen las

representaciones que se portan en torno del proceso de ensear, de aprender y de

evaluar. ’

. . .///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

0 Adquirir y desarrollar capacidades que resulten signicativas para acceder a

distintas realidades educativas y tomar decisiones pedagégicas adecuadas.

v Registrar de forma cualitativa los datos de las experiencias pedagégicas en las

que participen y las procesen como material fundamental para la reexién sobre

la practica y el crecimiento profesional.
v Construir capacidades para la autoevaluacién y orientacién de los caminos de

formacién a partir de la reexién metacognitiva sobre la propia practica.

Este espacio promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemplez

D) Un momento destinado al acceso a las instituciones aproximacién al

grupo clase, que permita tomar las decisiones pertinentes para el diseo

de la propuesta de enseanza.

E) Un memento de puesta en préctica de la propuesta diseada frente al

grupo clase; y
F) Un momento, de recuperacién y de reexién sobre la propia experiencia

realizada.
Todas estas instancias deben ser acompaadas por e1 Equipo de la Residencia en proceso

de construccién y reconstruccién permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de

la propuesta.

Descriptores
Pre-residencia. Concepciones, representaciones y miedos en torno a las practicas

docentes. Diseo y programacién de propuestas de enseanza. Las propuestas didacticas

y su adecuacién a la complejidad de situaciones aulicas del nivel secundario y
modalidades. E1 contexto institucional y la comunidad educativa.

Residencia. La residencia docente en contextos de diversidad socio-cultural. Los

diferentes momentos de la residencia Organizacién y gestién de la residencia. La

inscripcién del contexto comunitario, la cultura, la gestién institucional, los proyectos

curriculares y aulicos del nivel secundario. Proyectos interdisciplinarios en la escuela

secundaria. Los fundamentos, propésitos, contenidos y procesos de la intervencién

docente en la educacién secundaria. Diferentes modalidades y trayectos de intervencién

docente acreditados por el sistema educativo. La importancia de los materiales

curriculares del nivel en la residencia. La evaluacién de la intervencién docente:

/' ""-' ~» evaluacionesprocesuales y evaluaciones de resultados.
\ON Q

’ 7 Pos-residencia. Evaluacién de la residencia. La dialéctica problemas-alternativas. Los

5'5’ K, retos que plantea la realidad en el nivel secundario. Memoria profesional. El trabajo nal
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como instancia de integracién de la carrera.
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OLUCION N“RES

MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-0

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo que debe realizarse en la Residencia, deberé permitir al estudiante

asumir paulatinamente diversas responsabilidades en relacién con la enseanza y las

practicas docentes que requiere el desempeo profesional en cl Nivel Secundario y

Modalidades.
La tarea prevista para esta Unidad Curricular, requiere del acompaamiento de

otros espacios a n de pennitir al estudiante residente, desarrollar un abordaj e integral de

la experiencia en las aulas y otros espacios educativos. 4

Es necesario generar:

0 Espacios para cl diseo de propuestas integradas para la enseanza en

instituciones, situaciones aulicas y espacios especicos.

0 Espacios institucionales habilitados para la reexién a lo largo del

proceso de residencia a partir de diferentes organizadores que permitan

evaluar lo actuado, reconociendo avances, logros y dicultades.

0 Espacios de articulacién de saberes trabajaclos en los distintos espacios

curriculares y campos de formacién (Dldéctica General, Didéctica del

Nivel Secundario y Modalidades, Sujetos de la Educacién, entre otros)

que aporten marcos referenciales que enriquezcan el abordzje.

0 Talleres de Sistematizacién de los primeros desempeos en el nivel,

permitiendo compartir, presentar y debatir experiencias referidas a la

produccién de conocimiento sistematizado.

Cada encuentro debe perrnitir que los futuros docentes comuniquen vivencias y

analicen el trabajo y rol docente, verbalicen experienciaseconstruyan la propia biograa

escolar, reflexionen respecto de la construccién social del trabajo docente, analicen las

representaciones sociales entorno al trabajo docente, las condiciones laborales y la

perspectiva ética del trabajo docente.

Taller Integrador

TALLER I: SISTEMATIZACICN DE EXPERIENCIAS
La sistematizacién de experiencias se debe considerar como un esfuerzo

Q6 consciente por capturar los signicados de la acclén y sus efectos, como lecturas
¢ 1 or - -

organizadas de las experiencias, como te0r1zac10n y cuestlonamlento contextualizado de

la praxis social para poder cornunicar el conocimiento producido. La sistematizacién

acornpaa la Residencia como un tipo de tarea reflexiva, que recupera la préctica

organizadamente y nos permite volver a intervenir en ella y en la realidad.
...///
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RESOLUCION N° 3 g
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Se requiere integrar a los estudiantes, a lo largo del proceso, en la sistematizacién

dc las practicas. Es una tarea compleja de reflexién y de accién en si misma, cuyo

aprendizaje sc inicia en la formacién inicial y acompaa toda la vida laboral. En

principio, pueden reconocerse tres aspectos dc importancia en la fonnacion del

profesorado que debcn ser promovidos desdc el inicio dc la formacién en el campo dc las

practicas docentes:
~ Capacidad para compartir y hacer pblico cl conocimiento y la experiencia

que se construye y produce cotidianarnente en las escuelas.

0 Integrar el analisis de las rutinas y ritualcs que forrnan parte de la vida social

c institucional como estructurantes de las practicas. Habitualmente se

acostumbra a connotar negativamente a estos reguladores practicos que

permiten poner en marcha a las organizaciones. En tal caso, habra que

analizar qué nuevas rutinas deberan ser instaladas y qué otras son para

recuperar.
0 Debatir experiencias referidas a la produccion de conocimiento

sistematizado. Incluyen ateneos, presentaoiones, intercambios, exposiciones y

sistematizacion de experiencias analizadas a través dc diferentes medios para

su comunicacién pblica.
La nalidad del Taller es que los estudiantes tengan espacios de reflexién,

evaluacion y sistematizacién de las experiencias observadas y/0 protagonizadas en

contextos aulicos e institucionales. Implica que el formador de practica propicie un clima

apropiado donde se establezcan relaciones interpersonales con los alumnos basadas en un

alto gjrado dc conanza y dc respeto, ya que se realizara un analisis y reexion critica

acerca de cémo se ejecuto la préctica personal, de los compaeros, con alusion a

limitaciones, logros y dicultades.
No exists en si una rnetodologia de trabajo para sistematizar experiencias. Los

pasos y las técnicas que se utilizan obedecen a criterios basicos: la coherencia interna

del proceso y la pertinencia de las herramientas, considerando no perder la integridad

del proceso.
Se espera que los alumnos logren:

0 Construir procesos de sistematizacién de experiencias dc las practicas

doccntes a través dc diferentes forrnatos que colaboren en la comprensién

contextualizada dc los diferentes escenarios dondc emergen y se desarrollan.
. . ,

Desarrollar procesos de escntura, lectura, conversacion, reflexlon e

interpretacion que contribuyan a la mejora y transformacion democratica de

las practicas pedagégicas en escuelas del nivel secundario de contextos,

modalidades, y/0 émbitos diversos.

v Compartir y hacer pblico el conocimiento y la experiencia que se construye

y produce cotidianamente en escuclas situadas en contextos de diversidad

socio-cultural.
...///
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RESOLUCION N° i 2
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240269/2018-O

Descriptores
La metodologia de sistematizacién de experiencias. La situacién previa como marco de

referencia de las experiencias formales y no formales. Los ejes que orientan el estudio.

Los objetivos de sistematizacién. Los procedimientos e instrumentos cuantitativos y

cualitativosz porfolios, notas y documentos, trabajos de alumnos y alumnas, testimonios,

observaciones, imégenes. Actores participantes e informantes.

Construccién y reconstruccién de la experiencia. El registro de la experiencia y el

proceso de reconstruccién histérica de la experiencia. Las conclusiones de la experiencia:

factores que favorecieron y dicultaron la intervencién. Diferentes formas de comunicar

las experiencias sistematizadas: trabajos nales, monografias, publicaciones individuales

o grupales, pasantias 0 giras de estudio, exposiciones.

11. BIBLIOGRAFlA GENERAL SUGERIDA PARA CADA CAMPO

Campo de la Formacién General

- ALMANDOZ, M. R. (2000) “Sistema educative argentino, Escenarios y

politicas”, Santillana, Bs. As.

- ANIJOVICH, R. CAPELLETTI, G. (2017) “La Evaluacién como oportunidad”.

Paidos. Buenos Aires. '

— APPLE, M. (1997). “Teoria critica y educacion”. Edit. Mio y Dévila. Bs As.

- ARNAIZ, P. (2003). “Educacic'>n Inclusiva, una escuela para todos”. Malagaz

' Archidona Aljibe.
- AUSUBEL, D. (2002). “Adquisicién y retencién del conocimiento. Una

perspectiva cognitiva”. Barcelona: Paidos.

-A BAQUERO, R. (2000). “Lo habitual del fracaso y el fracaso de lo habitual”. En

Avendao y Boggino (cornps.), “La escuela por dentro y e1 aprendizaje escolar”.

Rosario: Homo Sapiens.

- BAQUERO, R. (2001). “Perspectivas teéricas sobre el aprendizaje escolar. Una

introduccién”. En Baquero, R. y Limén Luque, M. (2001). “lntroduccién a la

psicologia del aprendize escolar”. Bemal: Universidad Nacional de Quilmes.

— BARTON, LEN (1998) "Discapacidad y sociedad" Ed. Morata, Ediciones,

Madrid.
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— BIRGIN, A. (2000). “La docencia como trabajo: la construccién de nuevas pautas

de inclusion y exclusion”. Gentili, P. y Frigotto, G. (comp.) “La ciudadania

negada. Politicas de exclusion en la educacién y e1 trabaj0”. CLACSO. Bs. As.

- BLACKSHILDS, J. (2016) “Aprendizaje Integrado”. Investigaciones

Internacionales y casos practices. Madrid. Narcea. '

- BONAL, X, (1998). “Soci0logia de la educacién. Una aproximacién critica a las

corrientes contemporaneas”. Cap. I. Paidés, Barcelona.

- BRASLASVKY, C. (1996), “Acerca de la reconversién del sistema educativo

argentino, 1984-I995”. Rev. Propuesta Educativa Ao 7 N° 14, Bs. As.

- BRASLAVSKY- FILMUS (1994). “Respuestas a la crisis educativa”. FLACSO.

- BRUNING, R.; SCHRAW, G. Y RONNING, R. (2002). “Psicologia cognitiva e

instruccién”. Madrid, Alianza.

- BUSTELO, E. (2007). “El recreo de la infancia. Argumentos para otro

comienzo”. Siglo XXI. Bs As.

- CAMILLONI, A. (2016) Leer a Comenio. Su tiempo y su Didactica. Paidos.

Buenos Aires
- CAMjPIONE,‘D. Y MAZZEO, M. (2000). “Nacionalizacién y democracia en la

escuela publica”. Cuaderno de Trabajo N° 5, Bs. As. Departamento Unidad de

Formacion, Centro Cultural de la Cooperacién.
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- CASAL V. (2001) Trayectorias escolares e inclusion de nios con discapacidad.
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- CASANOVA, M. A. (1998). La Evaluacion Educativa. Ed. Muralla. México.

- CASTELL, R. (1998). “La logica de la exclusion social”, Bustelo, E. y Minujin,
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Editorial Magisterio Rio de la Plata.
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